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r • T a o o u e e r o • 

En nuestros ordenamientos que rigen la materia civil, 

se observa la cidecuaci6n de las figuras jur!dicas de la 

preclusi6n, caducidad y prescr!°pci6n, figuras tales, que 

por el simple transcurso del tiempo llevan consigo la 

pérdida de una facultad ya sea dentro del derecho procesal 

o dentro del derecho sustantivo, por lo cual se le confiere 

una importancia realmente trascendente a su estudio y 

aplicaci6n. 

En el aspecto correspondiente al derecho familiar, 

indudablemente una de las ramas del derecho que tiene un 

gran sentido social, por los vinculas y aspectos que 

regula, se observa que existe un apartado que consideramos 

trascendental en el estudio de dicha materia, mismo que es 

constituido por las sucesiones, basta con mirar el 

ordenamiento civil vigente para percatarse de lo aqut 

mencionado. 

En el presente trabajo, trataremos de conjuntar los 

dos aspectos antes seftalados, analizando la forma en que se 

vinculan, y aan más la forma en que las primeramente 

mencionadas intervienen en los juicios sucesorios, 



..... 

adquiriendo una tonalidad distinta a la que frecuentemente 

mantiene ante otros tipos de Ynstitucionea. 

En baee a lo anterior y a efecto de nonnar nuestro 

ct"iterio, es preciso analizar los antecedentes hist6ricos 

de ambas Instituciones o figuras jur!dicas 'por lo cual se 

observara su trascendencia en el Derecho Ro•ano, co•o punto 

de partida, analizando con posterioridad distintas 

legislaciones y observando las adecuaciones que se realizan 

en nuestra ley para posteriormente analizar y precisar si 

existe una transformaci6n de las fiquras jurf.dicas: de 

preclusi6n caducidad y prescripci6n, al ser incorporadas a 

los distintos aspectos de las sucesiones, analizando todas 

y cada una de sus for11as, ya sea en su aspecto de 

·.'. testimonio o sucesi6n ab-intestato. 

Los anteriores puntos conforman el corolario a seguir 

en esta e•presa a realizar, •is•o que indudableaente nos 

l~evar6n a un mejor conoci•iento de las figuras aludidas, 

aplicadas a los juicios sucesorios. 



CAPITULO PRIMERO 

RESEÑA HISTORICA 

A efecto de normar la estructura del presente trabajo, y 

debido a que la Institución sobre la cual van a girar las 

figuras jur1dicas de la caducidad, preacripci6n y preclusi6n, 

en lo relativo a las sucesiones, hemos de referirnos en 

cuanto a los antecedentes hist6ricos, primeramente a la 

Oltima de las figuras mencionadas, analizando con 

posterioridad las figuras jur!dicas seftaladas en lo referente 

a su conceptualizaci6n a trav6s de la historia. 

1.1 EN ROMA Y GRECIA 

En cuanto al aspecto de sucesiones, encontramos 

antecedentes sumamente reconocidos en el Derecho Roma.no, 

tales como la "hereditatis petitio", la cual es considerada 

como una verdadera acción real y que en nuestra actualidad es 

el antecedente de la petición de herencia, la cual consistta 

en la solicitud por parte del actor, de que se le reconociera 

el derecho hereditario y por consig~iente la restitución de 

todos los bienes as! cOmo de sus accesorios. 



La acción que se ejerc1a en el Derecho Romano se 

diferencia de la nuestra, en que anteriormente se pod1a 

solicitar la petición de herencia aO.n cuando el actor no 

fuere declarado _heredero, al respecto encontramos ya el 

célebre Ulpiano quien se refer1a a la misma, de la siguiente 

manera: "La demanda de petici6n de herencia, a6lo hereditario 

o detentador de toda la sucesi6n o de un bien hereditario•. (1) 

Por otra parte, es preciso destacar que en el Derecho 

romano, se diferenciaba ya la sucesi6n Legitima de la 

Testamentaria, al respecto encontramos en la Ley de las Doce 

Tablas, antecedentes, por lo que al respecto vamos a ver que 

siempre va a proceder, cuando el heredero por la v1a 

Testamentaria, no deseaba hacerse cargo de la herencia, o 

simplemente no existía tal heredero, y en tal virtud, la 

sucesi6n deberla ser ofrecida a determinadas personas en un 

orden progresivo y determinado, a efecto de normar criterio 

a la forma en que se deberla suceder al de cujus, citaremos 

el siguiente párrafo: 

(1) 

"La Herencia se rep~rte por cabeza, si todos los 

heredereos son .del primer grado, sl son grados 

COUTURB, 8DUARDO J., Fundam•nto• d•l Derecho Proc•••l C.J.vil, Tomo 
II, 2a. Bd.J.c.J.6n, Bdltor.J.111 D• P11ln111, .lu•no• 1Ur••1 Arg•nt.J.na J91J, 
P•g. JOf. 



distintos, se reparte por estirpes; y dent"ro de· 

cada estirpe, por cabeza ".(2J 

Es preciso d~jar especificado, que en el Derecho Romano 

se sugiere la existencia de una coopropiedad familiar, mismo 

sentimiento que exist1a, aQn antes de la muerte del 

paterfamilias, ya que esta copropiedad se da la frase que era 

conocida como el 11 Heredes sui". 

El anterior supuesto conlleva implicaciones importantes, 

en virtud de que los herederos no podlan repudiar la 

herencia, y por tanto deberlan hacerse cargo de ella, no 

obstante que ésta estuviere constituida por deudas. 

Por su parte, la Instituci6n relativa a los testamentos, 

guarda marcadas diferencias con los mismos, en la actualidad, 

en virtud de que en el Derecho Romano se rcquer1a 

forzosamente la Institución de uno o mAs herederos para su 

v.Slidez, de tal manera que si la persona instituida como 

heredero repudiaba la herencia, el testamento y las dem4s 

disposiciones inherentes al mismo quedaban sin eficacia, de 

(2) FLORIS lfARGADANT, GUILLERlfO, Bl Derecho PrJ.vedo Rom•no, BdJ.torJ.el 
EsfJ.ng•, lf•x1co 1981, PAg. 455 



tal modo que la Instituci6n del heredero es el elemento 

indispensable del testamento romano, el caput et fundamentum 

testamendi, a diferencia de nuestro Derecho actual, la 

Insti tuci6n del heredero no es tan importante, ya que se 

puede nombrar una serie de legatarios sin ningan nombramiento 

de algQn heredero y no por eso el testamento carece de 

validez. 

En el antiguo Testamento el heredero era el continuador 

de la personalidad del de cujus, de tal modo que continuaba 

con sus ideales, odios, simpat1as, y de su religión doméstica 

y, como consecuencia de ésta continuaci6n el heredero entra 

en posesión de sus bienes patrimoniales, pero esto era en un 

carActer secundario, ya que lo que importaba era la 

continuaci6n desinteresada da la personalidad del autor de la 

sucesi6n, por que se llegaron a dar casos en los cuales el 

de cujus entregaba gran parte de sus bienes a distintos 

legatarios, a efecto de asegurarse de que el heredero 

desinteresadamente cump11a con su sagrada función, misma que 

consist1a en actuar, mAs no en poseer. 

En base a lo anterionnente expuesto, podemos concluir 

que en la aucesi6n Romana no solo se comprend1a el patrimonio 

del occiso; sino que incluye también los ideales, simpat1as 

y las antipat1aa del difunto, lo cual nos lleva a mencionar 
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que existe una notable diferencia entre la sucesión romana y 

la de nuestro derecho actual. 

En el Derecho romano, podemos obervar que existen tres 

tipos de sucesión, la mAs débil era la v1a legitima. La vta 

testamentaria era m!s fuerte que la legitima, ·ya que cuando 

se presentaba un testamento, desaparecía la primera, pero la 

m~s fuerte era la que se constitu!a por la v!a oficiosa, y en 

la cual se pod1a corregir inclusive, la forma en que se 

distribu1a la herencia en el testamento. 

A su vez, encontramos que la v1a legitima y la 

testamentaria no podlan aplicarse simultáneamente a una s6la 

sucesión, situación que con el transcurso del tiempo se fue 

modificando hasta que en la época romana llegaba a su fin, 

dicha instituci6n habla desaparecido. 

En cuanto a la forma del testamento romano encontramos 

que existe una notable tendencia al formalismo, lo que hace 

presuponer a los historiadores del tema, de que el Testamento 

primeramente nace como una ley especial, pasando por la fase 

del contrato y finalmente lleg6 al concepto moderno de la 

declaraci6n unilateral de Clltima voluntad, encontramos dentro 

de la forma má.s antigua a la calatis comitis y al in 

proncinctu, en éste Qltimo mencionado, se les permite a l~s 



soldados antes de entrar en batalla, después los romanos 

intentaron realizar un testamento que se pudiera utilizar en 

cualquier momento, por lo cual llegaron al testamento 

mancipatorio, en el cual el testador celebra una compraventa 

ficticia con el que hab1a designado heredero, con efectos 

suspensivos a la muerte del testador. 

Estas constituyen las bases de las sucesiones en el 

Derecho romano, instituci6n que indudablemente se ha 

modificado a través del tiempo para adecuarse a lo que 

conocemos en la realidad. 

CADUCIDAD.- Para hablar de los or1genes de la caducidad 

tendríamos que remontarnos hasta los principios de la 

historia, y entonces encontramos que las contiendas 

judiciales han originado discordias, odios y rencores por 

estas causas los legisladores en todas las épocas han buscado 

la manera de abreviar los litigios hasta donde sea posible, 

sin perjudicar el curso del juicio hasta que se dicte una 

sentencia. 

En los albores de la humanidad, a los juicios se les 

procuraba la mayor celeridad posible, en virtud de que a 



menudo se imploraba el juicio divino, o de Dios y se llegaba 

en algunas ocasiones a hacerse justicia por propia mano, para 

ello hay que recordar que en esos tiempos las Instituciones 

jur!dicas eran equ_iparadas a los mandamientos de la religión, 

sin embargo, tal situación fue cambiando, ya que el 

predominio de la religión sobre el derecho, cambió por el 

predominio del pueblo para la creaci6n de sus propias leyes, 

dicha facultad la encontramos concentrada en la Ley de las 

doce tablas. 

En las leyes de Roma, encontramos dos tipos de juicio; 

aquellos que pertenecen a la judicia le91tima, y la segunda, 

perteneciente a la Judicia Quae Imperio Continentur, al 

respecto encontramos el siguiente parrafo: "Los judicia 

legitima antes ilimitados fueron por la lex julia, judiciare 

en su duraci6n al término de dieciocho meses, vencido el 

cual, sin que el juicio se hubiere terminado con la sentencia 

del Magistrado, la insta·ncia se extingu1a de pleno derecho y 

con ello también la acci6n. En los judicia Quae Imperio 

Continentur, los litigios duraban sólo el periodo en que el 

magistrado permanec!a en el encargo y que habla dcldo la 

fórmula ••• Pero la extinción de la instancia en estos juicios 

no tocaba el Derecho de manera que el actor podía recurrir al 

nuevo magistrado para obtener otra f 6rmula contra la misma 
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parte por el mismo objeto ". (3) 

PRZCLUBIOM.- En relaci6n a esta figura jur1dica 

encontramos diversas opiniones de los estudiosos del derecho 

en cuanto a su existencia en el Derecho Romano, ya que 

algunos consideran que se encuentran expresamente detallada 

en el Derecho Romano, al respecto encontramos la opini6n del 

maestro Eduardo J. Couture, que nos senala que La 

prcclusi6n pertenece a la mSs antigua tradici6n del 

procedimiento. Ya en las formas del proceso romano-can6nico 

que fue fuente del nuestro, aparece como una especie de 

amenaza jur1dica. Las defensas deb1an oponerse todas juntas 

bajo pena de preclusi6n 11 • (4) . 

sin embargo, otros historiadores sef\alan que en el 

proceso romano no se presenta el fen6meno de la preclusi6n, 

afirmando en favor de esta tesis que el proceso Romano se 

caracteriza por la oralidad del mismo, en donde las p~rtes 

comparectan ante al Magistrado y el Juez y expon1an de viva 

voz sus pretensiones y éste resolv1a en el mismo instante, y 

(J) E. scARANo, La perención de la Instancia, Edit.orlal El caballit.o, 
lf•1tic:o !974, Plig. JOB. 

(4) COU'J'UR8 EDUARDO J., Fundamento• del D•rer:ho Pror:•••l Civil, Ob. 
cit.., Plig. SIS. 



con base a que el proceso romano era un proceso oral en donde 

las actividades procesales se concretaban en un breve periodo 

de tiempo, no pudo darse el principio de la preclusi6n que 

requiere la división del proceso en estadios sucesivos con 

términos preclusivos para las actuaciones procesales. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la 

preclusi6n si aparece en el derecho romano, en virtud de que 

se observan diversas sanciones como multas al magistrado, la 

anulación de la litis, cuando no se realizaba o no se dictaba 

sentencia en un término previamente establecido, lo cual nos 

hace presuponer que existe ese antecedente en el Derecho 

romano ya que con el simple transcurso del tiempo se da por 

extinguida una etapa procesal. 

De los estudiosos del derecho que sostiene la anterior 

aseveración encontramos a Oldendorp, Gipahano, Brunemanno, 

entre los más destacados. 

PRBBCRIPCIOM.- Quiza de las figuras que nos encontramos 

estudiando, de las que encontramos mayores antecedentes es la 

relativa a la prescripción, para hablar de e11a es preciso 

referirnos a lo que en la actualidad se conoce como 

prescripción positiva y prescripción negativa. 
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El antecedente de la prescripci6n positiva en el Derecho 

Romano es la usucapio, mismas que se encuentran ya aludida en 

la Ley de las Doce Tablas, en la cual se permite a un 

poseedor converti~se en propietario por el uso continuado de 

la cosa, durante un ano en las cosas muebles y dos en las 

inmuebles. La misma palabra seftala tal acepci6n, ya que se 

forma etimol6gicamente de las palabras usu y capare que 

significan adquirir por el uso. 

Aparte de la figura antes mencionada encontramos a la 

prescripci6n en diversas modalidades en el Derecho Romano y 

al respecto encontrarnos la prescriptio temperie, la 

prescriptio longi temporis, la prescriptio temporis, figuras 

jur1dicas por medio de las cuales se adquir1a la posesi6n 

temporal de los bienes, má.s no as1 de la propiedad, por 

ejemplo, la primera de las mencionadas es otorgada por el 

magistrado cuando denegaba una acci6n siii adentrarse a 1 

exacen de la litis, la segunda, permite a los poseedores de 

los fondos provinciales repeler las acciones del propietario 

cuando tuvieren diez o veinte ai\os, y por llltimo~ la 

longissimi temporis, era la f6rmula por medio de la cual 

aquél poseedor por mSs de treinta o cuarenta af\os pod1a 

repeler las acciones intentadas por loa propietarios respecto 

de aquellas cosas, ruera de comercio o robadas. 
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Al pasar el tiempo, las anteriores instituciones 

jur1dicas se fueron fusionando y constituyeron una sola "No 

existe ya diferencia del punto de vista de la propiedad del 

suelo de los fundos itálicos y provinciales. Era inO.til 

mantener concurrente, con las propias reglas, la usucapi6n y 

la prescriptio temporis, y por eso Justiniano, en 531, 

simplificando la anterior legislaci6n las rundi6 en una s61a 

Instituci6n". (S) 

Las anteriores bases.constituyen el antecedente de la 

prescripci6n en el Derecho romano, mismas caracter1sticas 

que se diferencian en gran medida con las de la actualidad y 

de las cuales nos ocuparemos con mayor profundidad en 

cap1tulos posteriores. 

(5) PBTIT PORTE, EUGENE., Trat•do Ble .. ntal del Derecho Ro111ano, 
Editorial Arauja, Buenos Airas, 1960, PAg. 226. 
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1.2 DERECHO FRANCES 

Las sucesiones en el Derecho Francés, guardan cierta 

semejanza con el Derecho Germámico, basta con citar al 

Profesor de Ibarrola, que nos seftala: " ••• Puede definirse 

como el derecho de los herederos a poseer las cosas 

hereditarias: Las costumbres franceaas consagran ese mismo 

derecho: LE MORT SAISIT LE VIF, HORTUUS FACIT POSSESSOREM 

VIVUM SINE ULLA ADPREHESIONE; a la muerte del autor el 

heredar queda investido sin m.Ss requisitos de la posesión; lo 

contienen los artlculos 318 de la costumbre de Parls y el 301 

de la de Orleans: Le mort saisit le vif, son hoir plus proche 

est hablie a luis succéder ". (6) 

otro de los aspectos que no podemos dejar de estudiar 

cuando se habla del Derecho Franc6s, es indudablemente el 

referente a la Revolución Francesa, en virtud de que la misma 

influye notablemente en las legislaciones de la época, al 

respecto podemos precisar que se borr6 las desigualdades en 

el derecho sucesorio, el autor antes citado nos senala: " El 

estado es duef\o de todas las propiedades el derecho de testar 

no es un derecho natural, sino una creaci6n de la Ley, y s1 

(6) DE I8ARROLA, ANJ'ONIO, Co•a• y Suce•ion••, Editorial Porrda, lf••Jco 
l981, P•g. 545 
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los parientes tienen derecho sucesorios, es tan s6lo en 

cuanto que el Estado cede y abandona esos derechos"·<'> 

Del C6digo de Napole6n cabe destacar que se concluye con 

los privilegios del sexo, admiti6 la sucesi6n testamentaria, 

aboli6 la vinculaci6n de la propiedad y establece la sucesi6n 

legitima, con un orden para suceder. 

CADUCIDAD.- En el Derecho Francés hubo tres ordenazas 

que se encargaron de regular la caducidad, la primera fue la 

constituida por Felipe el Hermoso y que hablaba de esta 

Instituci6n como cosa conocida y las otras dos fueron las 

realizadas por Carlos IX y LUs XIII. 

En este aspecto hay que entender que las relaciones 

jurldicas desde el momento en que nace se encuentran sujetas 

a un proceso evolutivo, que al igual que todo lo relacionado 

con el hombre, tiende a terminar de una forma absoluta o 

relativa. La caducidad es una figura jur1dica que afecta a la 

muerte o extinci6n de relaciones jur1dicas, de derechos y 

acciones, de asientos reglstrales, la caducidad es una figura 

que tiende a la p6rdida de un derecho o acci6n por su no 

ejercicio durante el plazo sen.alado por: la ley o por la 

(1) :Cbldem., Pig. 546 
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voluntad de las partes. 

En el Derecho Francés encontramos que existe una 

confusi6n entre 1,a prescripci6n extintiva y la caducidad, 

encontrando a distintos autores que afirman que existe una 

distinci6n con re la ti va importancia ya que setialan que la 

caducidad es igual al plazo de existencia de un derecho, 

Grawein nos setiala que se requieren dos supuestos para que 

opere la caducidad, siendo éstos.el transcurso del plazo y el 

no ejercicio del derecho durante el mismo y en tal virtud 

encuentra diferencia relativa entre la prescripción extintiva 

y la caducidad, ya que en la primera la inactividad del 

titular no se refiere a las realizaciones de conductas, sino 

a la ejecución de ciertas medidas de aeguridad consideradas 

en la ley como causas de interrupci6n en la prescripci6n 

e><tintiva. 

PRl!CLUSIO•.- Como ya hablamos mencionado con 

anterioridad el concepto de la preclusi6n tiene su origen en 

el derecho procesal italiano, siendo el procesalista 

Chiovenda el primero en denominar a la consecuencia que se 

produce por el no ejercicio de una facultad o carga procesal 

dentro del t6rmino legal como precluai6n. 
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En el Derecho Francés, e1 proceso revela su natualeza 

jur!dica a través de la relaci6n jurídica procesal, nisma que 

se encuentra integrada por una serie de actos jur1dicos 

realizados por las partes y el 6rgano jurisdiccional, 

conjunto de actos que en su esencia demuestran la existencia 

del impulso procesal como un ele•ento importante en el 

proceso, impulso que se encuentra regulado por un orden 

legal, en el cual se establece la sucesi6n, orden y forma del 

acto, de tal modo que los actos jurldicos procesales son 

siempre consecuencia de una situaci6n jurídica procesal 

previa, obedeciendo a un orden previamente establecido y sin 

originar regresi6n en su estructura, en base a éstos 

supuestos consideramos que existe desde el principio del 

proceso francés la figura jur1dica de la preclusi6n, -ya que 

se impone la sanci6n de qua cuando una de las partes en el 

proceso deja de ejercitar las facultades que le otorgan las 

ncirmas procesales, para probar su mejor derecho a obtener la 

protecci6n del presidium, se produce la pérdida de sus 

derechos. 

'PRBSCR:E'PC:EOll. - En el antiguo Derecho Francés, en el cual 

encontra~os que constituye en muchas de sus disposiciones el 

antecedertte de nuestras instituciones sigue con pocas 

variantes de la doctrina romana de tal modo que vamos a 

observar que en materia de prescripci6n existe la .aplicaci6n 
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de 1os t6rm.inos de diez y 20 af\o• de la prescripci6n 

adquisitiva, dependiente respecto de personas presentes o 

ausentes, considerando como pre•entes a los que habitaban en 

la misma " bailía " que era cierta demarcaci6n territorial 

sobre la cual tenia jurisdicci6n el " bailia " o magistrado; 

y el t6rmino de treinta aftas cuando la· prescripci6n 

adquisitiva se hacia de mala fe, aplic&ndose de igual manera 

a la prescripci6n extintiva. 

En af\os posteriores el Derecho Francés sufre una 

modif icaci6n en cuanto a la apreciaci6n de la prescri~c16n, 

pero solamente en cuanto a la concepci6n de los presentes y 

no presentes, de tal modo, que se consideraba presente aquél 

sujeto que se encontrara en la localidad •n que se ubicaba el 

bien sujeto a prescripción, mismo que deber1a estar aituado 

dentro de la jurisdicci6n de una misma corte d• apelaci6n, lo 

anterior, se hizo tomando en consideraci6n que las personas 

vivían cerca de sus propiedades y que por la modernidad de la 

6poca las comunicaciones eran m.ls f.lciles y por tanto un 

dueno le llegaba con m4s facilidad la noticia de que un bien 

suyo estaba siendo adquirida por prescripci6n. 
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1.3 DERECHO ITALIANO 

Para hablar de las sucesiones en éste Derecho es preciso 

recordar lo expresado en el punto correspondiente a Roma, 

toda vez que el Derecho Romano influy6 notablemente en todas 

las legislaciones de su tiempo e incluso en la de nuestros 

d1as, con mayor raz6n lo hizo el Derecho Italiano. 

Es preciso hacer menci6n de que al inicio de la 

sociedad, no hubo propiedad individual, siendo la familia la 

ünica y leq1tlma propietaria de todos los bienes que 

circundaban su territorio, de tal modo que nunca existi6 una 

propiedad individial, ya que todos los parientes se 

consideraban duenos, en la misma proporci6n de las cosas, de 

tal modo que la sucesi6n en los principios de las sociedades 

humanas fue a través del antiquisimo derecho de Copropiedad 

Familiar, en el cual basta recordar la cita del profesor 

Floris Margadant, que nos sefiala " Sin mayores tramites la 

viuda, desde la edad de Piedra, hizo suyos los objetos de su 

esposo ". (8) 

(8) DE IBA.RROLA ANTONIO, cosas y sucas.ionas, Op. c.itq PAgs. 545 y 546 
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Posteriormente empez6 a emerger la propiedad individual 

y apareció en esos momentos el Testamento, distinguiéndose en 

esos momentos las dos sucesiones, la Familiar y la 

Individual. 

En cuanto a la historia de los Testamentos en Roma es 

sumamente interesante, al principio el que tenia hijos no 

pod1a testar, y posteriormente se introdujo .. la libertad para 

realizar Testamento. 

En el Derecho Italiano medieval se admitió que los 

herederos por la sangre tienen un derecho adquirido sobre la 

herencia, independientemente de la voluntad del de cujus: 

esto no pod1a desconocer sus derechos, acunándose la frase de 

que sólo Dios hace a los herederos. 

Los herederos nacen, no se hacen, es otra de la frases 

muy conocidas en e1 Derecho Italiano; es preciso recordar que 

en e1 Derecho Italiano de la Epoca Feudal, se imprimi6 en el 

Derecho hereditario fuertemente ciertas Instituciones, 

ciertos principios dominantes, basta recordar que en esa 

época se considera al Feudo como uno o indivisible. 

En la actualidad el Derecho Italiano guarda ciertas 

semejanzas con los derechos de los paises aleda~os, 
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principalmente con el Derecho Germanico, al respecto 

encontramos la siguiente' cita: 

11 La qewere a,lemana puede definirse como el Derecho 

de los herederos a poseer las cosas hereditarias .•. 

lo mismo expresa el articulo 925 del C6digo Civil 

Italiano; la posesión· de los bienes del Difunto 

pasa de Derecho a la persona del heredero, sin 

necesidad de material aprehensión. Entre los 

germanos la plenitud, la realización del derecho se 

obtenía por la juris et sel sinae econiunctio, la 

unión al derecho de poseer 11 • (9) 

CADUC:EDAD.- Posteriormente al abatimiento de'l Derecho 

romano, el Derecho Canónico se impuso rápidamente en las 

costumbres de la época, dada la poderosa influencia de la 

I9lesia, basta recordar que en aquella época la Justicia se 

encontraba administrada por los senores feudales, por un 

lado, y por el otro, por la Iglesia. 

La primera, tenia tribunales de los seftores del feudo 

para asµntos civiles y penales, siempre y cuando se 

encontraren relacionados con sus dependencientes, la 

(9) DE IBARROLA ANTONIO, Cosas y suceslone• 1 Op. clt., E'Ags. 545 y 546 
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eclasiástica tenia Tribunales para resolver los asuntos de 

los clérigos tanto civiles o penales, e incluso su autoridad 

se extendla hacia todas aquellas personas que no eran 

clérigos, pero que por un motivo u otro se encontraban 

sujetos a la iglesia. 

En relaci6n a la caducidad, observamos que existe divergencia 

por loa estudiosos del Derecho, en cuanto a su aplicación, ya 

que, algunos de ellos afirman que la caducidad no tenia 

cabida en el derecho can6nico, sin embargo, encontramos que 

en el libro del maestro Scarano se cita al autor Guerra en 

los siguientes términos: 11 En el procedimiento eclesiástico 

era admitida la caducidad de la instancia pero cuando ocurr1a 

el transcurso del término por la naturaleza de la causa o por 

otras razones independientes por la voluntad de las partes, 

la perención extinguia la instancia y ésta pod1a prolongar su 

vida mAs all4 del término fatal 11. ¡10) 

Estas concepciones fueron adoptadas en el mundo entero, 

con el objetivo comün de limitar la duraci6n del juicio, 

ajustándOse a la brevedad del mismo para beneficio de ambas 

partes, institución que con el mismo significado perdura 

hasta nuestro tiempo. 

(JO) E. SCARAHO, La Perenc:i6n de la Instanc:ia 1 Ob. c:lt. PAg. 120 
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PRSCLU&XOM. - Es preciso manifeatar que en el derecho 

procesal de Italia se molde6 principalmente sobre las 

instituciones romanas, lo cual contribuye a mantener la 

influencia romana en el derecho can6nico, al respecto 

encontramos que 11 En las materias cada vez mA.s numerosas 

sometidas a su juriedicci6n seglar, proced1a en formas 

sustancialmente romana ". (11) Lo cual significa que si la 

jurisdicción de la iglesia se fue extendiendo a través de 

distintos estados y territorio, a su vez se extend1a el 

derecho can6nico moldeado fundamentalmente en el proceso 

romano y como consecuencia trata consigo la protecci6n a loa 

principios romanos. 

En el aspecto procesal encontramos co:mo figura 

instituida en el derecho italiano a el proceso común, mismo 

que se caracteriza por ser un proceso escrito en todas y cada 

una de sus actuaciones en el cual se desech6 por completo la 

oralidad en el proceso, ya que se deber1an de redactar actas 

de toda actuac16n, mismas que serv1an de base al juicio, se 

hizo necesaria las comparecencias de las partes ya que 6stas 

s6lo depositaban sus escritos en el Juzgado. El juez 

permanec1a extrafto al mismo y s6lo se concreta a valorar los 

testimonios, caracterizando su actitud como pasivo frente a 

( J l) CHIOVBHDA JOSB, In•titucionea de Derecho Proce•al Civil, Tomo 
I, editorial Raus, Hadrid J970, P•g. JlS 
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las puertas, el proceso es considerado como una actividad 

privada como una contienda entre las partes siendo anica y 

exlcusivamente el Juez el encargado de dirimir esa contienda. 

La reglamentación del proceso es la forma indicada 

contribuyó a caracterizarlo como un proceso formalista, largo 

y complicado, para evitar esos inconvenientes a mitad del 

siglo XII, se iniciaron reformas tendientes a obtener una 

mayor rapidez en el proceso, tales como la creación de un 

proceso sumario, entre ellos el pactum executivum, el proceso 

de comentar entre otros, se senalaron plazos improrrogables 

de preclusi6n, dentro de los cuales las partes procesales 

debían realizar sus actos, bajo la pena de perder la 

oportunidad de realizarlos. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que es en el 

proceso comün Italiano, donde aparece el fenómeno de la 

preclusi6n destinado a liberar al proceso comtln del 

formalismo, alargamiento y complejidad en el que se 

encontraba, en virtud de que a1 dividirse el proceso en 

estadios sucesivos, dentro de las cuales las partes deb!an 

realizar los actos procesales correspondientes, se sinti6 la 

necesidad de fijar plazos para cada uno de esos estadios, 

pero cabe seftalar que la preclusi6n no tlnicamente se 

estableció con la finalidad de evitar el alargamiento del 
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proceso, sino que a su vez aquellas resoluciones que 

preclu1an, adquir1an por ese hecho el carActer de inmutables 

y se leB atribu1a efectos de coea juzgada. 

PRB8CRIPCIO•.- Como se hab1a observado ya con 

anterioridad, existe una posesi6n dualista en cuanto esta 

figura jur1dica, 

adquisitiva y la 

misma que consiste en la prescripciOn 

liberatoria, trascendiendo la ~igura 

jurídica romana de la usucapión al Derecho Italiano, 

principalmente por las razones expuestas en en párrafos 

anteriores. 

En el derecho Ita liana se encuentra un defensor y 

principal difusor de la tesis dualista; savigny sostiene que 

la prescripción extintiva y la usucapión son instituciones 

distintas y que actaan como causas de modif icaci6n de los 

particulares derechos afectados y no como principios 

generales. Otros autores italianos, refieren una qran 

diferencia entre la usucapi6n y la prescripci6n liberatoria, 

dentro de los cuales encontramos a Aubry y Rau, Messineo, 

Jullor'de la Monrandiére y Lafaille, en el derecho italiano 

podemos observar que la prescripción entendida en el derecho 

romano, trasciende a su procedimiento casi en su totalidad, 

encontrando Qnicamente que se nos habla de la modalidad de la 

usucapión en breve y larga. 
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La "usucapión breve, requiere de buena fe y justo titulo, 

esto es, que el poseedor va a configurar su derecho cuando se 

crea exclusivo sef\or de la cosa, por haber entendido que 

recibi6 la cosa del legitimo propietario, mediante un acto 

traslativo con el fin de transmitir la propiedad. 

La usucapi6n larga se diferencia de la anterior, en 

raz6n de que la posesi6n es de mala fe o no se tiene justo 

titulo, en este caso, el proceso de consolidaci6n del derecho 

del poseedor no va ser otorgado por la ley. 
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1.4 DERECHO ESPAÑOL 

El empleo del vocablo 11 Herencia 11 como transmisi6n de los 

bienes corporeos e incorporaos y de las obligaciones del 

difunto, que no se extinguen por la muerte. En .otro sentido, 

por herencia se entiende, los bienes que son objetos de 

transmisión. 

Este precepto, es una transcripción literal del articulo 

549 del proyecto del Código Civil del pueblo Español, y que 

constituye indudablemente un antecedente de la concepción 

contenida en nuestros ordenamientos. 

Refiriéndonos concretamente a los antecedentes 

históricos de la designación de Heredero en el Derecho 

Español, encontramos que en el Derecho Formal Mallorquin, se 

refiere comO.nmente a los testamentos de cónyuges, y que tiene 

por objeto premiar a aquél de los hijos o .parientes que mejor 

conservan la memoria del difunto, o mejor honren al 

sobreviviente. 

En Cataluña, desde el momento mismo de la celebración de 

las Capitulaciones .Matrimoniales, 

nombramiento de herederos se realiza. 

la disposición de 
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En cataluf\a, se observ6 la aparici6n de una f1qura 

jur1dica denominada heredero distributario, misma que 

consiste en 11 Aquel acto por el cual el padre o la madre 

atribuyen a un t~rcero el derecho de elegir heredero o de 

distribuir la herencia entre loB hijos, para el caso de morir 

aquellos sin haber instituido herederos "· (12) 

Esta figura tiene una semejanza con el fideicomiso de 

nuestro derecho actual, debido a que se conforma de tres 

sujetos para la realización de una obligación. 

Dentro de las innovaciones que observamos e~ el Derecho 

Español, encontramos la referente a la forma de los 

Testamentos, establecida en el Ley XXXI de Toro, en la cual 

se establec1a la posibilidad de autorizar el nombramiento de 

comisarios para hacer testamentos por otros, sin embargo, la 

obscuridad de la ley hizo que ésta Institución diera lugar a 

fraude y a engaf\os por tales comisarios, ya que no se 

establec1an con claridad las atribuciones del comisario y se 

lleg6 a pensar que éste, estaba facultado a disponer de la 

herencia como si fuera el propietario de la misma. 

(J2J PONS lfARQUEZ FELIX, Colaborac16n, Enciclopedia Jur1dic•, Editorial 
omega, Espail• 1951, P"g· 262 
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En relación a la sucesi6n testamenteria, encontramos que 

se requiere forzosamente la instituci6n de heredero para la 

validez del testamento, por su parte en cuanto a las 

sucesiones intest;adas encontramos que se asemejan a las 

establecidas por el Derecho Romano, con las ünicas 

modificaciones de que depués de los parientes colaterales de 

cuarto grado civil y antes de los del quinto, son llamados en 

primer lugar los hijos naturales lega·rmente reconocidos y sus 

descendientes a ia totalidad de la a'Jdiencia, respecto a la 

sucesi6n del padre, y en segundo lugar, el c6nyuge 

sobreviviente no divorciado y la de que después de los 

colaterales del décimo grado entra el Estado. 

En cuanto a la forma de los testamentos, encontramos 

tres modalidades en el Oerec~o Espaftol, el testamento 

conjunto o de hermandad, el :Il suruco, otorgado en peligro de 

muerte y el testamento por comisario ya mencionado con 

anterioridad, en cuanto al primero de los mencionados se 

encuentran antecedentes en la Ley Novena del Fuero Real. 

En el Derecho Espa~ol encontramos que esté permitido el 

t,estamento de herma"!dad cuando dos personas otot'qan su <íltima 

voluntad en un mismo instrumento y en un s6lo acto, y se 

llamaba conjunto cuando testadores dipon!an de sus bienes en 

favor de un tercero y mutuo, si dispon!a ur:io en favor de otro 
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en provecho reciproco. 

Del testamento llamado Il Suruco encontramos que toma su 

nombre de las palabras vascongadas Il que significa muerte y 

euro, cabeza, significando a la cabezera de la muerte y es 

aquel que va a ser otorgado por los testadores de tierras 

apartadas en peligro de muerte " este testamento se autoriza 

por la presencia de testigos sin necesidad de escribano 

aunque debe elevarse a escritura püblica para que deba surtir 

efectos 11 • ( lJJ 

Consideramos que en este tipo de testamento se encuentra 

el antecedente del testamento privado de nuestra época. 

CADUCIDAD.- En el Derecho Espanol, esta instituci6n era 

desconocida pero ya en las siete partidas habla algunas 

disposiciones que reglamentaron las causas criminales, las 

sucesiones, los litigios llevados por arbitras, procesos en 

los que se limitaba el tiempo para que fueran terminados o 

para dictar sentencia, estas leyes o disposiciones contenidas 

en las siete partidas tenían muy poco uso, al grado de ser 

olvidadas por completo siendo tal éste descuido que 

comentaristas como Manresa y Navarro; y Mauro Miguel y 

(JJJ POHS lfAROUEZ FELIX, Op, cit. PAg, 335, 
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Romero, expresan sorpresa como se nota en lo siguiente: 

"Manresa y Navarro, por ejemplo, al hacer sus comentarlos 

sobre la Ley del Enjuiciamiento Civil de 1881 diciendo que 

"Las reglas nuevas de nuestro procedimiento que a éste fin se 

establecen en el presente titulo, vienen a derogar la antigua 

jurisprudencia, segOn la cual, nunca caducaban las 

instancias, y un pleito abandonado por muchos anos pod1a 

continuarse en el estado que tenia cuando quedó paralizado, 

cualquierea que fuese el 

transcurrido "· Cl4) 

tiempo que hubiese 

Y en tanto Mauro Miguel y Romero, expresan en su Derecho 

procesal teórico lo siguiente: " Guarda alguna semejanza con 

la nulidad de actuaciones, la caducidad de la instancia 

novedad introducida en la vigente Ley de Enjuiciamiento 

Civil, que también produce como efectos la ineficacia de lo 

actuado u. (15) 

PRECLUSZOM.- Como se ha observado en anteriores puntos 

cuando analizamos esta figura jurídica en su aplicación en 

otros paises observamos que en derecho espa~ol, lo 

encontramos como una jurisdicci6n del poder pQblico para 

(l't) lfAURO kIGDEL r ROlfERo, Derecho Procesal Teórico, Editoriltl Reus, 
Eap11iJa 1982, P6g. 373 

( 15) lfAURO lflGUKL r ROlfERO, op. cit. P.tg. 373 
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dirimir las controversias planteadas por las partes en 

litigio en una brevedad de tiempo aceptable para la sociedad. 

A efecto de, conferirle mayor claridad a la presente 

definici6n, consideramos prudente transcribir la definici6n 

de instancia que da Capitant en su vocablo jur1dico " 

Como el conjunto de actos, de plazco y de formalidades que 

tiene por objeto la iniciación, la instrucci6n y el fin del 

proceso "(16), por lo cual considera que la preclusi6n es en 

s1 el tiempo considerado en que ha de ejecutarse el acto 

procesal para el cual se concedi6. 

El procesalista Manuel de la Plaza manifiesta referente 

a la preclusi6n como: 11 un término cuando el acto procesal 

deba ser realizado precisamente en el d!a y hora fijados, 

para que tenga validez debiendo realizarse en el conjunto de 

dias contados de momento a momento, dentro del cual podrá 

realizarse el acto procesal en f~rma válida ". (17) 

PRBSCRZPCZOH.- Para analizar la presente figura en el 

derecho español se preciso analizar las bulas realizadas por 

el Papa Alejandro vr, en las cuales se resolvía el conflicto 

(16) 

(17) 

DE LA PLAZA 1fANUEL1 Derecho Proceso Civil Espa1Jol1 Editorial 
Revista de Derecho Privado, EspalJa 1982 1 P.lg. 425 
Ibldem. 
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de tierras descubiertas por Espafta y Portuqal, asignándoles 

la propiedad por este mismo hecho. 

Este anteced.ente, nos sirve par.a reforzar la anterior .... 
idea, relativa a la influencia de:. ia Iglesia Cat6lica en 

cuestiones netamente jurídicas y m.!x~~e que el pueblo espanol 

es sumamente religioso. 
:·.· 

En España el Rey era propietario de todas las tierras y 

éste a su vez la repart!a entre Condes, Prelados, Iglesias o 

distintos seHores para que los poblaran y gobernaran, 

revistiendo diversas modalidades la posesión que les había 

sido conferida por el Rey. 

En cuanto a este aspecto, encontramos que la 

prescripci6n va guardando los lineamientos observados en 

capitules anteriores y encontramos que se diferencia tanto en 

la negativa o liberatoria como en la prescripción positiva, 

aún cuando en este pa!s observamos que la propiedad ·va a 

estar delimitada en relación a la persona que las poseía y al 

respecto encontramos que existían tierras de Seftorfos, que 

eran aqÚellas tierras enagenadas por el Rey o pose!das por 

personas privadas, tierra de realengo, tierras propias del 

Rey que éste no había enajenado y que eran aprovechadas por 
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el erario pQblico o eran las constitutivas de los terrenos 

baldíos pertenecientes al Rey. 
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1.5 DERECHO MEXICANO 

r.n nuestro pais y a manera de resumen observamos que la 

jnstituci6n de heredero ha sido cambiante, como hemos visto 

en el Derecho Romano se instituyó a una person~ que heredaba 

a titulo universal, es decir, el fondo de la designaci6n de 

heredero nada influye con la institución. 

El Derecho Romano se caracteriza por su formulismo, de 

tal modo que la institución de heredero era esencial para la 

substancia del testamento, pues sin ella no se conceb1a y 

tenia que hacerse en forma sacramental y figurar a la cabeza 

del testamento, en la legislación actual se sigue el 

principio contrario; puede existir validamente el testamento 

sin institución de heredero, su esencia no le da el nombre 

que debe, sino la forma como se hereda; no existe una fo.rma 

sacramental, lo único que se exige es que sea identificable 

la persona designada. 

En cuanto a la forma de los testamentos encontramos que 

en nuestra legislaci6n nace como un acto solemne en donde su 

forma es un requisito de esencia, no de validez, y su forma 

varia de acuerdo a la concepci6n de la legislacl6n en 

cuesti6n, de tal forma que en Roma en su primera 6poca el 
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testamento se deb1a otorgar ante los comicios reunidos, 

simplific4ndose posteriormente para limitarlos a la necesidad 

de otorgarlos ante un funcionario con Fe Püblica, situaci6n 

que prevalece ha~ta nuestros dlas. 

En cuanto a la sucesión intestamentaria, encontramos 

primeramente que es considerada como un medio por el que las 

personas pueden transmitir sus bienes a sus descendientes y 

a las personas que estén unidas con el de cujus por lazos 

afectivos aunado a lo anterior es preciso analizar los 

derechos de propiedad y posesión del de cujus, de tal modo de 

que si estos no se extinguen por la muerte se transmiten los 

mismos a sus herederos o causahabientes. 

Respecto a las teorlas que existen para fundamentar la 

sucesión intestamentaria, encontramos una gama interesante de 

todas y cada una de ellas, algunas se refieren al derecho 

natural, en donde por medio del papel de la sangre se 

pretende justificar la herencia por parte de los seres 

humanos; otra denominada biológica nos habla de que la base 

de las sucesiones es el fenómeno de la reproducción, en donde 

los hijos deben considerarse como desmembramientos del 

individuo, la teor1a de la función supletoria nos habla de 

que la ley suple la voluntad del individuo que fallece sin 

haber otorgado testamento, estas teor!as son verdadera 
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apreciaci6n sumamente interesantes, pero las que tienen mayor 

aceptaci6n entre los estudiosos del Derecho son aquellas 

referentes a la teor!a de la afección en donde, el individuo 

tácitamente expre.sa su voluntad para la sucesión, la segunda 

teoría más aceptada es la referente a la copropiedad 

familiar, en donde se afirma que el de cujus es copropietario 

de los bienes que pertencen a la familia. 

En cuanto a la evolución de la sucesión intestamenteria 

encontramos lo siguiente: " La instituci6n sucesoria ha sido 

regresiva, en atención a que ya en el Derecho romano se 

llegaron a formular principios esenciales en materia 

·sucesoria que fueron primero, la unidad del patrimonio 

sucesorio y, segundo, la igualdad de las porciones de los 

herederos que forman el mismo orden. En cambio en la edad 

media se olvidaron estos principios y en lugar de conservar 

el principio de la unidad del patrimonio, se tenia que 

investigar el origen y la naturaleza de los bienes 11 
••• Es en 

el Derecho moderno, donde el contrario vuelve a predoi:linar el 

principio de la unidad del patrimonio, y en las legislaciones 

de origen latino no se admite, por regla general la divisi6n 

por linea paterna o materna, sino que domina el principio de 

la proximidad del grado del parentesco, aan cuando a veces 

determinadas instituciones representan excepciones a las 



36 

reglas generales ". (lS J 

CAl>UCZDAD.- En cuanto a la caducidad encontramos que en 

nuestra legislación hay una notable influencia de las leyes 

espatiolas, ya que desde la independencia de nuestro pa!s 

todas las leyes que fueron dictadas, referente·s a la materia 

civil y a la penal, omitieron reglamentar dicha instituci6n 

jur!dica. 

En la Nueva Esp_ana req!an las leyes de Indias, mismas 

que tenian las caracter!sticas de ser de orden pOblico y por 

su misma naturaleza no ten!an disposiciones procesales ya 

fueran mercantiles o civiles, as! que era necesario dirigirse 

a la Nov!sima Recopilaci6n en la Ley Quinta, Titulo Veinte, 

Libro Once donde encontramos lo siguiente: " Alzándose alguna 

de la sentencia, que fuere dado contra 61 sea tenido de la 

sequir y acabar por manera que sea librado el pleito desde el 

d!a que se alzare de la sentencia por un año; y si no lo 

hiciere que finque la sentencia firma y valedera salvo si 

hubiere embarqo derecho, porque no le pueda seguir no librar 

y si por culpa del Juez fincare de lo librar, pague las 

costas y danos a las partes ".(19} 

(JB) 

{19) 

AGUILAR CARB/'.JAL LEO¡lor.DO, segundo Curso de Derecho CivJ.l ,EditorJ.al 
Porrt1•, 11•111.co 1989, P•gs. 369 y 370 
lfAURO /IIGUEL r RDllERO, Derecho Procesal Te6ri.co, Op. cit. Plg. 423 
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A efecto de dar por terminado los antecedentes 

históricos de la presente institución consideramos importante 

citar lo dispuesto por los articules 422 y 423 del Código de 

procedimientos Civiles Espaftol, que en el proyecto de ley, 

fueron propuestos de la siguiente manera: La caducidad de la 

instancia en asuntos de jurisdicción contenciosa tendrA el 

efecto de destruir la acción, cualquiera que sea el estado 

del proceso, siempre que no se hubiere pronunciado sentencia 

que cause ejecutoria. 

El artículo 423 nos scftalaba que la caducidad de la 

instancia en asuntos de Jurisdicción Voluntaria tendría el 

efecto de anular el proceso cualquiera que sea su estado 

siempre que se hubiere dictado sentencia y sin perjuicio de 

volver a intentarse lo que se pretendía. con base en los 

anteriores elementos podemos dar por terminado lo que 

signific6 la caducidad a través de la historia, sin perjuicio 

de que en su oportunidad al analizar a la tigura jur1dica 

demos una definición más completa y actual. 

PRZCLUBIOM.- Como antecedente de la preclusi6n en 

nuestro Derecho encontramos a la ejecutoria pronunciada por 

la H. suprema corte de Justicia del d1a 28 de junio de 1932, 

y que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, 

en el suplemento del mes de noviembre de 1933, página 1303 y 
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siguiente, fue la que introdujo a nuestro Derecho el 

Italianismo preclusi6n. Ante& de ella, pod,emos afirmar qu• 

tanto a la palabra preclusi6n, como la instituci6n que 

entrana era muy ~oco desconocidas en nuestro foro. 

No obastante, nuestro Derecho ha admitido siempre la 

producci6n de efectos preclueivos. El Código de 

Procedimientos ·civiles de 1884, no conten1a un precepto 

expreso que reconociera la firmeza del procedimiento como una 

garant1a para las partes, admit1a s6lo la producci6n de 

efectos preclusivos, tanto como impedimento del ejercicio de 

derechos procesales por el simpre transcurso de un t6rmino, 

como para atribuir firmeza a resoluciones judiciales, que sin 

producir la excepci6n de cosa juzgada substancial, tenla 

efectos que habian de ser respetados en el procedimiento 

mismo en que se dictaban. 

En el C6digo Procesal vigente para el Distrito Federal, 

tampoco existe un precepto expreso que reglamente la 

preclusi6n, no obstante ell~, de los articulas 77 y 133, del 

citado ordenamiento, se infiere la precluai6n. En otras 

legisla~iones, como la del Estado d• M6xico, se encuentra 

expresamente reglamentadas en el art1culos 227 del C6di90 de 

Procedimientos Civiles. 
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PRBSCRZPCZON.- En cuanto a esta figura jurldica 

observamos que en nuestro derecho hasta ante~ de la viqencia 

del C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales de 

1870, siqui6 la ~radici6n romana, pero a partir dé la fecha 

dicho C6digo se apart6 de ella, estableciendo que todos los 

bienes inmuebles se prescribían con buena fe en veinte a~os 

y por mala fe en 30 y ya no se tuvo en cuenta que la 

prescripción se verificara entre presentes y no presentes. 

Para el efecto extintivo en general se fijó el térmimo de 

treinta anos, posteriormente, a la promulgación del nuevo 

Código civil de 1884, se reducen los términos sefialados para 

la prescripción, ya fuese adquisitiva o extintiva, fijando el 

caso de buena fe diez años y si no era de buena fe veinte 

años, para la prescripción extintiva se fij6 el término ~e 

vei~te anos, omitiéndose la institución de que corriera entre 

personas presente o no. 

Sef\alan los estudiosos del Derecho que estas 

disposiciones se dictaron en virtud de considerar~e que la 

incertidumbre en el domicilio de los bienes origina grave 

perjuicio al interés social, ya que se descuida su 

conservaci6n y mejoramiento, además se toman en cuenta el 

desenvolvimiento de las comunicaciones que son en la 

actualidad m6.s rapida as! como el estableciemiento del 

Registro PQblico de la Propiedad, lo que hace necesario los 
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largos periodos de antafto para verificar la prescripci6n, 

éstos constituyen agroso modo los pasos seguidos por esta 

instituci6n hasta llegar a la disposici6n hoy vigente que se 

estudia con mayor detenimiento en cap1tulos posteriores. 



CAPITULO SEGUNDO 

DEL JUICIO SUCESORIO 

2.1 CONCEPTO 

Los juicios sucesorios son una de las especies de los juicios 

universales; los otros son los concursos y las quiebras. 

Por juicio univesal se entiende, aquel en que se 

acumulan todas las acciones concernientes a una univer-salidad 

juridica, para que ésta sea liquidada. En los juicios 

sucesorios la universalidad está constituida por el 

patrimonio del difunto. 

En relaci6n a las sucesiones podríamos afirmar que tiene 

una personalidad juridica propia, con la capacidad suficiente 

para ejercitar determinados derechos y cumplir obligaciones, 

de tal modo que observamos compareciendo en juicio, 

ejercitando acciones o incluso como demandada. Al parecer se 

presenta como cualquier persona jur1dica capaz de ejercitar 

sus facultades y acciones y puede reclamar la protecci6n 

federal cuando sean violados sus derechos subjetivos; por 
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ejemplo, cuando ha sido condenada sin ser o1da ni vencida en 

juicio; cuando por orden de determinada autoridad se le 

despoja de bienes o cuando se le priva del dominio de los 

mismos, en los c~sos de expropiaci6n. 

Aün cuando observamos que algunos derechos subjetivos, 

no puede ejercitarlos, como es el caso de los derechos 

políticos, en virtud de que carece de la calidad de 

ciudadano, de la misma manera que tampoco puede hacerlo una 

sociedad anónima. 

En- el campo de ·los derechos privados, la sucesión parece 

tener el fundamental de todos ellos: La facultad jurídica de 

actuar, para crear, transmitir, modificar o extinguir 

derechos~ es decir, la sucesión puede celebrar actos 

jurídicos, comprar, vender, arrendar, hipotecar, celebrar 

contratos, etc., tiene por consiguiente la manifestación 

primordial de los derechos privados subjetivos. 

Al respecto podr1amos citar que: " Ante este conjunto de 

hechos de indiscutible realidad ( tenemos como prueba todos 

los negocios judiciales en donde interviene una sucesión), 

la primera idea es la de que la herencia se conduce en el 

campo del derecho, como lo hace cualquier persona ju~ldica 

colectiva; como lo hace la fundaci6n, la sociedad civil,, la 
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sociedad mercantil, el sindicato, etc. "(20) 

Existen dos clases de juicios sucesorios; la 

testamentaria y ,la sucesión legitima. En ambos casos se 

liquidan los patrimonios y antes de hacerlo es indispensable 

determinar quienes son los herederos, acreedores y deudores 

del de cujus, cuales son los bienes que conforman el acervo 

hereditario. Esto da lugar a que los juicios sucesorios 

tengan varios periodos que son los siguientes: 

a) El aseguramiento de los bienes hereditarios; 

b) El de reconocimiento de los derechos 

hereditarios; 

e) El de inventario y avalúo de esos bienes; 

d) El de conocimiento y aprobaci6n de las cuentas 

de administraci6n de los albaceas; 

e) El de divisi6n y adjudicaci6n de bienes. 

En estos perlados no deben confundirse con las cuatro 

secciones o cuadernos a que se refieren los articulas 784 al 

789 de1 C6digo de Procedimientos civiles, aG.n cuando haya 

(20) ROJIHA VILLEGAS RAFAEL, Compendio de DertJcho C1v11, Tomo II, 
Si.enes, Derechos Reales y Sucesiones, EdJ.torJ.al Porrlla, ltincJ.co, 10• 
Sexta Edlci.dn. 
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entre las dos, una correspondencia casi exacta. Sin embargo 

en la sección primera, no figura el aseguramiento de los 

blenes. 

Hay normas comunes a las testamentarias y a los 

intestados, y son las siguientes: 

a) El Juez tiene la obliqacl6n de dictar las 

providencias necesarias para asegurar los bienes del difunto 

en los siguientes casos: 

I. Cuando el de cujus no era conocido en el lugar 

donde murió. 

II. si hay menores interesados, o paligro de que se 

oculten o dilapiden los bienes. 

III. Cuando era transeúnte. 

Las medidas las dictarA mientras no se presenten los 

interesados y con la intervenci6n del Ministerio PCíblico, 

éstas consistirán en: 

I. Reunir los papeles del difunto, que cerrados y 

sellados se depositarán en la caja de valores del juzgado; 

II. ordenar a la administraci6n de correos que le 

remitan la correspondencia que reciban para el autor de la 
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sucesi6n, con la cu~l hará, lo mismo que con los demás 

papeles; 

III. Mandar depositar el dinero, las alhajas en el 

establecimiento autorizado por la ley. 

cuando pasados diez d!as de la muerte del autor de la 

sucesi6n, no se presente el testamento, sin en él esté 

nombrado el albacea, o si no se denuncia el intestado, el 

juez nombrará un interventor que recibirá los bienes por 

riguroso inventario y tendrá el carácter de depositario, sin 

poder desempefiar otras funciones administrativas que la de 

mera conservaci6n y las que se refieren al pago de la deuda 

mortuoria con autorización judicial. 

El interventor ha de ser mayor de edad, de notoria buena 

conducta, estar domiciliado en el lugar del juicio, y otorgar 

la fianza judicial para responder de su manejo. Si no lo 

otorga en el plazo de diez d!as, a partir de la aceptación, 

se le remueve del mismo. 

El cargo de interventor, cesa tan luego se dé a conocer 

al albacea, o a partir de se nombra éste, deberá entregarle 

los bienes que haya recibido, al albacea. 
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El juicio sucesorio no puede iniciarse sin que se 

presente el acta de defunción correspondiente y no siendo 

posible esto, otro documento o prueba bastante de la 

defunci6n. El j~ez competente para conocer del juicio 

sucesorio, es aquel de la jurisdicci6n en donde haya tenido 

el autor de la sucesi6n su 0.ltimo domicilio, a falta de 6ste, 

lo ser6 el de la ubicación de los bienes ratcea que forman la 

herencia, y si estuvieran en varios distritos, el juez de 

cualquiera de éllos, a prevención y a falta de domicilio y 

bienes rafc9s, es juez competente el del lugar del 

fallecimiento del de cujus, tal como lo dispone el articulo 

156 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles vigente 

para el Distrito Federal. 

El juicio sucesorio es atractivo, ya que a él deben 

aumularse los juicios que refiere el articulo 778 del C6digo 

adjetivo que establece: 

" Son acumulables a los juicios testamentarios y a 

los intestados: 

I. Los pleitos ejecutivos incoados contra 

el finado antes de su fallecimiento; 

II. Las demandas ordinarias por la acci6n 

pesonal, pendientes en primera ·instancia 



contra el finado antes de su 

fallecimiento; 

III. Los pleitos incoados contra el mismo por 

acci6n. real, que se hallen en primera 

instancia, cuando no se sigan en el 

juzgado del lugar en que esté sita la 

cosa inmueble o donde se hubieren 

hallado los muebles sobre los que se 

litigue; 

IV. Todas las demandas ordinarias y 

ejecutivas que se deduzcan contra los 

herederos del difunto en su calidad de 

tales·, desput?s de denunciado el 

intestado; 

V. Los juicios que sigan los herederos 

deduciendo la petición de herencia, ya 

impugnando el testamento o la capacidad 

de los herederos 

reconocidos, o 

presentados 

exigiendo 

o 

su 

reconocimiento, siempre que esto óltimo 

acontezca antes de la adjudicaci6n; 

vr.- Las acciones de los legatarios 

reclamando sus legados siempre que sean 

posteriores a la faccl6n de inventarios, 

y antes de la adjudicaci6n, excepto los 
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legados de alimentos, de pensiones, de 

educaci6n y de uso habitaci6n " 

48 

Las partes que intervienen en el juicio sucesorio son: 

Los herederoa, los legatarios, el Ministerio Público, los 

acreedores, tanto del difunto como los que tengan créditos 

contra la sucesi6n, el representante de la Hacienda Pública, 

los albnceas que se declaren o se nombren y los interventores 

que nombren, el juez y los herederos. 

La personalidad de los menores o incapaces que sean 

partes en el juicio, se integrarA debidamente con el 

nombramiento del tutor respectivo cuando no lo tengan. 

En las sucesiones de los extranjeros, se dará a los 

cónsules o agentes consulares la intervenci6n que les otorgan 

las leyes. 

Iniciado el juicio y aiendo los herederos mayores de 

edad, podr4n, después del reconocimiento de sus der~chos, 

encomendar a un notario la f'onnaci6n de inventarios, avalQos, 

liquidaci6n y partici6n de la herencia, procediendo todo en 

coman acuerdo, que constar& en una o varias actas. Podr6n 

conv.enir los interesados, que los acuerdos que se tomen por 

mayor!a de votos, que siempre serán por personas, cuando no 
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hubiere este convenio, la posición de parte se substanciará 

sumariamente ante el juez que previno ( Art!culos 782 del 

C6diqo de Procedimientos Civiles). 

La competencia del Juez de la sucesi6n se extiende a los 

siguientes juicios: 

a) Los concernientes a las acciones de petición de 

Herencia. 

b) Los de las acciones contra la sucesión antes de la 

partición y adjudicación de bienes. 

e) De las acciones de nulidad¡ rescisión y evicción de 

la partición hereditaria (Articulo 156, Fracción VI). 

Como se mencionó con anterioridad, los juicios 

sucesorios, se dividen en juicios intestamentarios y juicios 

sucesorios testamentarios. 

IllTBSTAOO.- " La persona que muere sin dejar testamento, 

as! como la sucesión hereditaria del que muere intestado 11 (21) 

' La definición anterior, consideramos que se plantea con 

vaguedad, por lo cual a efecto de comentarla citaremos lo 

(~1 J PALLARES EDUARDO, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial 
Porrúa., lflxico 1991, Vigésima Edición, P.!g. 451 
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relativo a las testamentarias: 

TBSTAJIBlft'ARIA.- Esta palabra tiene diversas ascepciones, 

todas ellas rela~ionadas directa o indirectamente con el 

Derecho Procesal y son las siguientes:· a) Ejecución de lo 

dispuesto en el Testamento; b) La sucesi6n hereditaria de una 

persona que hizo un testamento válido, segün el cual debe 

liquidarse la herencia; e) El caudal hereditario dejado por 

una persona que muri6 testada, mientras no se liquide aquel 

con arreglo a la ley; d) La junta formada por los albaceas o 

ejecutores del testamento; e) El conjunto de documentos 

relativos a la testamentaria considerada como sucesión 

hereditaria; f) El juicio universal mediante el cual se 

determina el caudal hereditario y se liquida legalmemente las 

sucesiones. "<22) 

(22) zdem, PAg. 765 
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2.2 NATURALEZA JURIDICA 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las sucesiones, 

encontramos, que Íos mismos se encuentran catalogados dentro 

de los Juicios Universales, los cuales se definen de la 

siguente forma: 

JUICIOS OHIVERSALBS.- Llámese Juicio Universal o 

General, al juicio en que se ventilan y deciden todas las 

acciones y derechos que contra los bienes de alguna persona, 

que tienen todos sus acreedores, y los de las testamentarias 

y ab-intestato; y se dice particular, el juicio que versa 

sobre el interés de una o m~s personas determinadas. La 

Materia del Juicio Universal es la univeralidad constituida 

por el patrimonio del deudor común o del difunto. Se trata de 

liquidarla, es decir, de determinar y hacer efectivo su 

activo y determinar y pagar su pasivo n. (23) 

Como se puede apreciar, la universalidad en los ju'icios 

sucesorios se constituye por la herencia, misma que debe ser 

liquidada judicial o extrajudicialmente, a su vez tienen la 

(23) PALLARES EDUARDO, Diccion11rlo de D•recho Proce1utl Civil, Op. cit., 
P~g. 509 
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caracter!stica de ser juicios dobles, en virtud de que cada 

heredero demanda a los dem~s y a su vez es demandado por 

ellos, a efecto de obtener el reconocimiento de sus derechos 

hereditarios y as1 obtener la entrega de la herencia, en su 

porci6n correspondiente. 

A su vez los Juicios sucesorios, tienen la 

caracter1stica de ser procesos atractivos, ya que a ellos 

deben acumularse aquellos juicios que tengan relaci6n con la 

liquidaci6n del patrimonio hereditario. 

Son declarativos, ya que tienen como objeto el declarar 

la eficacia jur1dica de un testamento o de un entroncamiento 

familiar, el reconocimiento de los derechos de los herederos 

y la porción que debe recibir en herencia, como se puede ver 

en las sentencias o autos dictados por el Juez Familiar que 

conozca de la tramitaci6n de una sucesi6n, no tienen un 

car!cter constitutivo, sino meramente declarativo, sin 

embargo, tienen un carácter ejecutivo, en virtud de que 

tienen la fuerza ejecutiva que es indispensable para hacerlas 

producir efectos inmediatos. 

El actual C6digo de Procedimientos Civiles, induce a 

error, porque supone ~ue en el proceso testamentario existe 

un verdadero juicio, ya que no siempre tiene esa naturaleza, 
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toda vez que en los juicios de esta 1ndole se rigen por 

cuestiones en donde generalmente no existe controversia 

alguna, y basta recordar el sentido clásico y tradicional que 

tuvo en el pasado la controVersia entre las partes, en 

relación a un litigio que se desenvuelve dentro del proceso. 
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2.3 TESTAMENTARIAS 

Como se definió ya con anterioridad, las Testamentarias en su 

acepci6n de juicio sucesorio, procede cuando el autor de la 

sucesi6n otor96 su Qltima voluntad en las formas previstas 

por la ley. 

El testamento como Instituci6n, es considerado como una 

de las Instituciones jur!dicas que se elaboraron con mayor 

lentitud, adquiriendo su completo desarrollo hasta nuestros 

d!as. 

La sucesi6n por testamento aparece posteriormente a la 

legitima, explicándose tal situaci6n, ya que la testamentaria 

presupone un desenvolvimiento de los conceptos jurídicos y un 

reconocimiento de la propiedad individual, ambos aspectos que 

no se observaron en el principio de los pueblos. 

El C6digo civil para el Distrito Federal en su art'1culo 

1295, realiza una definici6n del Testamento, refiriéndose a 

éste como un acto personal1simo, revocable y libre, por el 

cual una persona con capacidad, puede disponer de sus bienes 

y derecho, o bien, cumple con deberes y obligaciones 

posteriormente a su muerte. 
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En torno a la naturale.za jur1dica del testamento se han 

intentado diferentes explicaciones, concibiéndolo como un 

contrato, como una obligación condicional, como una 

penetraci6n del ~oder Pllblico, para que haga efectiva la 

transmisi6n de los bienes del causante, etc., sin embargo, lo 

que es evidente es que es un acto jurídico unilateral, con 

las caracter1sticas que le atribuye nuestra legislaci6n. 

En relación al contenido del testamento, se ha debatido 

acerca de este.tema, por lo que se han formulado opiniones 

variadas y en algunas ocasiones contradictorias. Al respecto 

el maestro De Pina, refiere que: " •.• El testamento no es, 

simplemente, un acto de transmisión de bienes, puesto que es 

evidente que puede tener y tiene, en la generalidad de los 

casos, un contenido más complejo "· (24) 

El testador puede nombrar tutor testamentario, reconocer 

hijos, confesar deudas, aconsejar y orientar a sus familiares 

respecto a lo que sea conveniente para ellos hacer, en 

relación con determinados negocios pendientes o con la 

educación de los hijos, disponer sobre su entierro, etc, 

expresiones de volutad que, si bien no tiene todas la misma 

(24) DE PINA RAFAEL, Derecho Civil lfox1cano, Volumen II, Ed1tor1al 
Porraa, ltflx1co 1983, 91 Edicidn, P4g. 288. 
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tuerza legal, no por ello dejan de ser disposiciones ·de 

ültima voluntad y cuya eficacia, segQn las ensenanzas de la 

experiencia, es en todo caso innegable. No se puede decir con 

exactitud, por consiguiente, que el testamento es un acto de 

naturaleza exclusivamente patrimonial, puesto que es 

susceptible de admitir disposiciones de carActer bien 

distinto. 

El Testamento, es un acto jur1dico que tiene como 

caracter1sticas el de ser personalisimo, revocable y libre, 

y puede a~adirse a las anteriores características, el 

formulismo que el mismo contiene. Por ser un acto 

pesonal1simo no pueden testar en el mismo acto dos o más 

personas, ya en provecho reciproco, ya en favor de un 

tercero, ni la subsistencia del nombramiento del heredero o 

de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a 

ellos correspondan pueden dejarse al arbitrio de un tercero. 

Sin embargo cuando el testador deje como herederos o 

lagatarios a determinadas clases formadas por numero 

ilimitado de individuos, tales como los pobres, los 

hu,rfanos, los ciegos, etc., pueden encomendar a un tercero, 

la distribuci6n de las cantidades que deje para ese fin y la 

elección de las personas a quien deba aplicarse ( Articulo 

1298 ); pudiendo también encomendar a un tercero que haga la 

elección de los actos de beneficiencia o de los 
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establecimientos püblicos, a los cuales deoan aplicarse los 

bienes que legue con ese objeto, as1 como la distribuci6n de 

las cantidades que a cada uno correspondan (Articulo 1299 ). 

La revocabilidad del testamento es posible, mientras 

viva la persona que lo ha otorgado, es una caracterlstica de 

unilateralidad, que supone que Aste, solo adquiere la 

consistencia propia del acto jur1dico con la muerte del 

disponente, por ser un negocio mortis causa o de ültirna 

voluntad, del que ünicamente se derivan efectos jur1dicos o 

atribuciones de derechos a partir de la muerte del otorgante. 

Por otra parte es preciso dejar debidamente asentado, 

que el testamento es un acto rigurosamente formal, en virtud 

de que necesariamente se debe otorgar en la forma establecida 

por el legislador, de tal manera que st el testamento es 

realizado con la ausencia de alguna de las formalidades 

preestablecidas, el testamento nunca podrá ser declarado 

válido. 

Lo anterior es fAcilmente explicable, en virtud de que 

se trata invariablemente de la tlltima voluntad del otorgante, 

por lo que la forma exigida, es una garant1a de seriedad para 

que ésta voluntad sea realizada en una expresión clara y 

manifiesta. 
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2.3.l TESTAMENTOS ORDINARIOS 

Los Testatamentos se clasifican conforme al artículo 1499, 

del C6digo civil en Ordinarios y Especiales: 

Los Testamentos Ordinarios son aquellos que se redactan 

en circunstancias normales, como lo seftala el C6digo Civil, 

en los artfculos 1500, 1501 as! como en los Capítulos II a 

VIII del Titulo Tercero, correspondiente al Libro Tercero del 

ordenamiento sustantivo de la materia, en el cual se 

establecen las solemnidades y formalidades de una y de la 

otra clase de testamentos. 

La clasificación de los testamentos que contiene el 

articulo 1499 del Código civil, toma en cuenta las 

circunstancias en que se encuentre el testador al declarar su 

Qltima voluntad, y as1 se le impone mayor o menor nüm.ero de 

formalidades al mismo. 

De ah! que el testamento ordinario tenga validez 

indefinida mientras que no sea revocado por el testador, en 

tanto que el testamento especial pierde su eficacia, si el 

testador sobrevive a las circunstancias extraordinarias qu~ 
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dieron lugar al otorgamiento del acto. 

Para adentrarnos en el estudio de las formas de los 

testamentos hemo.s decidido iniciar un subtema, que se 

desarrolla de la siguiente manera: 

"Testamentos comunes u ordinarios son los que la 

Ley regula para que sean otorgados en las 

circunstancias y con las formalidades 

normales". (25) 

Los testamentos ordinarios, segün la clasificación del 

Código civil, son el público abierto, el pQblico cerrado y el 

ol6grafo, por lo cual se puede deducir que todos los dem4s a 

que el Código civil se refiere son especiales. 

TBBTlUlBHTO PUBLICO ABIBRTO. - El C6digo civil para el 

Distrito Federal, nos dice que el testamento público abierto 

es el que se otorga ante notario y tres testigos idóneos 

(Articulo 1511 ). 

Esta es la forma m4s solemne de realizar testamento, y 

algunos autores sef\alan que su denominaci6n es equivoca, ya 

(2S) PALLARES EDUARDO, Diccionario de Derecho Procesal Civil, op. cit., 
PA.g. '165 
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que en cierto sentido tambiés es püblico ya que lo autoriza 

un funcionario pOblico que tiene plena autenticidad, que es 

el Notario; por otra parte, se hace referencia a que la 

denominación de PO.blico, es relativa a la Publicidad del 

mismo, m&s que a la calidad de la función del Notario que lo 

autorice, ésta influye también en ella. 

Otra situación que hay que tomar en consideración es la 

definición que se realiza en el código Civil, que se plasmó 

en el inicio del presente punto, dispositivo que define el 

concepto de testamento público abierto para distinguirlo del 

testamento püblico cerrado y del ológrafo, que forman e.~ su 

conjunto los tres tipos de testamentos Ordinario que se 

agrupan frente a los testamentos especiales, aquellos deben 

cumplir determinadas solemnidades y tienen una duración 

indefinida, otorgándose en circunstancias normales. 

Los testamentos Públicos Abierto y Cerrado, requieren la 

intervención del Notario, no as1 el Testamento ológrafo. 

El testamento es público, porque se otorga ante Notario 

y tres testigos. Cuando el testador no pudiere o no supiere 

escribir deberá intervernir otro testigo que firmará a su 

ruego, tal como lo preViene el articulo 1514 del ordenamiento 

sustantivo de la materia. 
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El articulo 1517, del C6digo civil vigente para ·el 

Distrito Federal, nos senala que si el testador es ciego, 

podr.1. intervenir en su nombre, una persona que él mismo 

designarA, para dar lectura al testamento. Y cuando ignore el 

idioma castellano, el testamento antes de ser transcrito en 

el protocolo del Notario, deberá ser traducido por dos 

interpretes, tal y como nos lo senala el articulo 1518 del 

Código Civil. Es püblico el testamento, porque la declaración 

de voluntad emitida por el testador consta a la letra en el 

protocolo del notorio, donde puede ser conocido por cualquier 

persona. 

El testamento püblico abierto, pese a que es un acto 

solemne constituido por un conjunto de formalidades que deben 

cumplirse escrupulosamente, bajo pena de nulidad, es el que 

se usa generalmente para realizar esta clase de actos, porque 

el autor cuenta en el momento de otorgarlo con la asesoría 

del Notario que recibe la declaraci6n y porque además por 

medio de la constancia del propio Notario y de las 

declaraciones de los testigos, preconstituyen una prueba 

fehaciente, aunque no indubitable de manera absoluta; de la 

identidad del testador, de su capacidad Para testar por razón 

de edad y de encontrarse el otorgante en su cabal juicio, en 

el momento que emite su declaraci6n. Todas estas 

circunstacias deben hacerse constar en el testamento, como lo 
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sefiala el articulo 1504 de la ley sustantiva de la materia. 

TBBTAllEllTO PUBLICO CllJIRADO.- El C6digo Civil para el 

Distrito Federal, en su articulo 1521, nos dice que el 

Testamento PQblico Cerrado, puede ser escrito por el testador 

o por otra persona a su ruego, y en papel coman. 

En el testamento en que nos estamos ocupando, no se 

exige la autograf1a, y debe ser presentado ante un Notario 

Público para que recoja la declaración del testador de que la 

expresión de su ültima voluntad se encuentra en el pliego que 

va encerrado en el sobre que exhibe, para que se haga constar 

esta declaraci6n por acta notarial en el sobre de referencia. 

La diferencia que existe en el propio testamento es entre su 

forma y el fondo. La forma la encontramos en la naturaleza 

del mismo, toda vez que es un documento püblico; calidad que 

alcanza al ser presentado ante el Fedatario. 

El Testamento Püblico Cerrado puede ser escrito por el 

testador o por otra persona a su ruego y en papel comün. 

El.testador ~ebe rubricar todas las hojas y firmar al 

calce del testamento; pero si no supiere o no pudiere 

hecerlo, podrA rubricar y firmar por él otra persona a su 

ruego. En este caso la persona que haya rubricado y firmado 
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por el testador concurrir4 con 61 a la presentaci6n del 

pliego cerrado y en ese acto, el testador declarar& que 

aquella persona rubricó y f irm6 en su nombre y ésta firmará 

en la cubierta con los testigos y el Notario. 

El papel en que esté escrito el testamento o el que le 

sirva de cubierta deberá estar cerrado y sellado, o lo har4 

cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y lo 

exhibirá al Notario en presencia de tres testigos. 

El testador, al hacer la presentación, declarar4 que en 

el pliego está contenida su Oltima voluntad. 

El Notario dará fe del otorgamiento con expresión de las 

formalidades a que se ha hecho referencia, esa constancia 

deberá extenderse en la cubierta del testamento, que llevará 

los sellos y formas correspondientes, siendo el caso de que 

cuando uno de los testigos no supiere firmar intervendr.S. otra 

persona que firmará a su ruego, de tal modo que siempre 

existan tres firmas. Por otra parte es preciso hacer mención 

que el Código civil dispone que s6lo en los casos de suma 

urgencia, podrá. firmar uno de los testigos, ya sea por el que 

no sepa hacerlo, ya por el testador. El Notario har.S. constar 

en tales· casos expresamente esta circunstancia bajo la pena 

de suspensión de oficio por el término de tres af\os. El 



64 

testamento cerrado que carezca de una de las formalidades 

antes dichas, quedarA sin efecto y el Notario será 

responsable de los daños y perjuicios o incurrirá, además, en 

la pérdida de oficio. 

El sordomudo puede hacer testamento de este tipo, con 

tal de que el mismo, sea escrito, techado y firmado por su 

propia mano, y que al presentarlo al Notario, ante cinco 

testigos escriba en presencia de todos en la cubierta del 

sobre que lo contenga, que en aquel pliego se encuentra su 

última voluntad y que va escrita y firmada por él. El Notario 

declarará en el acta de la cubierta que el testador lo 

escribi6 as1, observándose, además las formalidades 

correspondientes al caso de que el testador sea normal. 

El que sea sólo mudo o sordo, puede hacer testamento 

público cerrado, con tal de que esté escrito de su pufto y 

letra o si ha sido escrito por otro, lo anote as1 el testador 

y firme la nota de su pu~o y letra, sujetAndose a las demAs 

solemnidades precisas para esta clase de testamento. 

En cuanto al procedimiento judicial para la apertura 

protocolo y publicación de dicho testamento observamos que 

tan pronto el juez Teciba un testamento cerrado, harA 

comparecer al Notario y a los testigos, que concurrieron a su 
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otorgamiento. 

El testamento no podr! ser abierto sino depués de que el 

Notario y los testigos instrumentales hayan reconocido ante 

el juez su• firmas y la del testador o de las personas que 

por l!ste hubieren firmado y hayan declarado, s1 en su 

concepto s• encuentra cerrado y ••llado como lo estaba en el 

acto de la entrega. 

cuando no pudieren comparecer todos los testigos por 

muerte, enfermedad o ausencia bastarA el reconocimiento de la 

mayor parte y el del Notario. Si por iguales causas no 

pudiere comparecer el Notario, la mayor parte de los testigos 

o ninguno de ellos, el Juez lo hará constar as1 por 

informaci6n, as1 como también la legltimidad d• las firmas y 

que en la fecha que lleva el Testamento se encontraban 

aquellos en el lugar en que se otorg6. 

En todo caso los comparecientes reconocerAn sus firmas, 

una vez do que se haya dado cumplimiento a lo anteriormente 

expuesto, el Juez decretar! la validez del Testamento. 

El juez en presencia de los testigos, y representante 

del Ministerio Pt1blico·y secretario, abrirA el Testamento, lo 

leerá para si y después le darA lectura en voz alta, 
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omitiendo lo que deba quedar en secreto. En seguida firmarAn 

al margen del testamento las personas que hayan intervenido 

en la diligencia, con el Juez y el secretario, y se le pondr& 

el sello del juzg~do, asentAndose raz6n de todo ello. 

A efecto de dejar debidamente claro el tema que nos 

ocupa citaremos el siguiente texto: 

u El testamento público cerrado, es aquel en el 

cual el testador hace sus disposiciones en en 

documento privado, que guarda en un sobre cerrado, 

y que es escrito por el mismo testador o por otra 

persona a su ruego, firmando al calce y rubricando 

todas las hojas, y si no sabe o no puede firmar, lo 

hará otro a solicitud suya ".(26) 

TESTAMENTO OLOGRAFO.- Recibe la denominaci6n de 

Testamento Ol6grafo el escrito de puf\o y letra del 

testador y otorgado con sujeci6n a las formalidades 

prescritas por el legislador para las disposiciones de Q.ltima 

voluntad de ésta clase. Los testamentos o16gráfos no 

producirá.o efectos si no est&n depositados en el Archivo 

General de Notarias (Articulo 1550 del C6di90 Civil). 

t26J ROJINA VILL.!'GAS RAFAEL, cit., pag. 401 
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El testamento debe ser escrito, todo él, de puno y letra 

del testador y e6lo puede ser otorgado por personas mayorea 

de edad, y para que sea válido, adea6s del requisito de la 

autograf1a total,. deberA estar firmado por el testador con 

expresi6n del d1a, mes y afto en que se otorgue. 

El testamento debe hacerse ~eceeariamente por duplicado 

imprimiéndose en cada ejemplar la huella digital del 

testador, debiéndose depositar el original dentro de un sobre 

lacrado y sellado en el Archivo General de Notarlas 

Articulo 1553 del C6digo Civil ) • El duplicado del 

testamento, también cerrado en un sobre lacrado, ser4 

devuelto al testador. Este podrá poner en los sobres que 

contengan los testamentos, los •ellos, senales o marcas que 

estime necesarios para evitar violaciones ( Articules 1553 

del C6digo Civil). 

No hay que olvidar a 6ste respecto que s6lo cuando el 

original depositado, haya sido destruido o robado se tendr4 

como formal testamento el duplicado, procedi6ndose para su 

apertura como en el caso en que se trata de aquel. Las 

palabra~ que contenga el testa•ento ol6qrafo tachadas, 

enmendadas o entre renglones deberA salvarlas el testador 

bajo su firma, pero la omisi6n de esta formalidad por el 

testador, s6lo afecta a la validez de la palabra tachadas, 
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enmendadas o entrerreglonadas, no al testamento. Como 

garant1a de la conservaci6n del testamento ol6grafo se ha 

establecido la necesidad de que el mismo sea depositado en el 

Archivo General de Notarias. Al momento del deposito del 

mismo deberA ser un acto personaltsimo si el testador no es 

conocido por el encargado de la oficina debe presentar dos 

testigos que lo identifiquen. En el sobre que contenga el 

Testamento original, el testador de su puno y letra pondrá la 

siguiente nota: 11 Dentro de éste sobre se contiene mi 

testamento 11 ( Articulo 1554 del C6digo Civil ) , y en el 

sobre que contenga el duplicado se anotará la constancia 

respectiva por el encargado de la oficina. 

A efecto de obtner la doclaraci6n de ser formal 

testamento ológrafo, al Juez ante quien se promueva el juicio 

sucesorio, pedirá informe al encargado del Archivo General de 

Notarias acerca de si en su oficina se ha depositado algün 

testamento ológrafo del autor de la sucesión para que en el 

caso de que asi sea, le remita dicho testamento, el Código de 

Procedimientos civiles, ordena que el tribunal competente 

para conocer de una sucesión que tenga noticias de que el 

autor de una herencia depositó su testamento ológrafo, 

dirigirá oficio al encargado del Archivo General de Notarias 

a efecto de que se lé remita el pliego cerrado en que el 

testador declaró que se contiene su Cil tima voluntad. Recibido 
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el testamento, el Juez examinará la cubierta que lo contiene 

para cerciorarse de que no ha sido violado, hará que los 

testigos de identificaci6n que residan en el lugar reconozcan 

sus firmas y la del testador y, en presencia del Ministerio 

Püblico y de los que se hayan presentado como interesados, 

abrirá el sobre que contiene el testamento y si éste llena 

los requisitos exigidos para el otorgamiento y queda adem~s, 

comprobado de que el mismo fue depositado por el propio 

testador lo declarará formalmente válido. 

como se estableció en el punto que antecede, 

procederemos a copiar el siguiente texto, que nos aclarará 

las dudas que quedaren acerca de éste tipo de testamento y a 

manera de conclusi6n: 

11 ••• Enuncia la definición del testamento ológrafo 

conforme a su ra1z griega, 'll postular que es aquel 

escrito de pufto y letra del testador, no denota 

suficientemente desde el punto de vista jur1dico el 

concepto técnico de esa especie de testamento, y 

por lo tanto no ofrece una noción ciara y precisa 

de esa forma en que una persona puede disponer 

legalmente de sus bienes para después de su muerte. 

Como se desprendeº de lo dispuesto en los preceptos 

subsiguientes no es suficiente que el testador por 



s1 mimos escriba de propia mano las disposiciones 

de Qlitma voluntad, para que el documento que 

contiene esas disposiciones, aO.n cuando se 

autografíen . en su totalidad, sea un testamento 

ol6grafo "· (27} 

2.3.2 TESTAMENTOS ESPECIALES 

70 

Como se ha mencionado con anterioridad y teniendo en cuenta 

la forma, existen dos clases de testamento: Los realizados en 

circunstancias normales, que son los ordinarios y los 

otorgados en situaciones excepcionales, los testamentos 

privilegiados. 

Esta clase de testamentos exist1an ya en el Derecho 

Romano, para los casos en que las formas ordinarias no fuern 

suficientes o no pod1an cumplirse. Así, habla testamentos 

especiales cuyas formalidades eran más rigurosas que las 

comunes ( por ejemplo, el testamento de los ciegos ) y otros 

cuyas formalidades estaban facilitadas, como el testamento en 

tiempos de peste o el testamento rastico. Para nuestro C6digo 

civil, los testamentarios especiales son: El privado, el 

(27) AZUA REYES SERGIO T., Código Civil comentado, Op. cit. P&g. 136 
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militar, el mar1timo y el hecho en pa1s extranjero. 

Segl'.in algunos autores, solamente serian testamentos 

especiales, los .t.res primeros, ya que el· hecho en pa1s 

extranjero, por sus propias caracter1sticas no es especial, 

sino simplemente en raz6n de que se formó fuera del 

territorio nacional. En cambio, los tres primeros tienen 

caracter!sticas comunes que los distinguen de los testamentos 

ordinarios. El testamento privado se admite siempre que 

exista imposibilidad de acudir a las formas ordinarias, por 

motivos de urgencia. La imposibilidad puede derivar de 

enfermedad grave, del hecho de que no existe Notario o Juez 

en la población, o bien, que éstos aün existiendo no puedan 

concurrir al otorgamiento. 

TBSTAJIEllTO PRIVADO,- El Testamento Privado se 

carácteriza por ser la fórmula ·legal de las disposiciones de 

Ultima voluntad reconocida para casos verdaderamente 

urgentes. 

Las circunstancias en que este testamento se encuentra 

autorizado manifiestan, todas ellas, el apremio de utilizarlo 

ante el riesgo de que, de otra manera, la voluntad de testar 

del interesado quedase frustrada, en contra de sus deseos, la 

transmisión de su patrimonio quedar& entregada a las reglas 
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de sucesión legitima y cualquier género de disposici6n no 

patrimonial que hubiese tenido el prop6sito de formular 

igualmente impedida. 

Este tipo de testamento se considera muy peligroso, por 

prestarse a fAciles manipulaciones, suceptibles de llegar al 

resultado de que la voluntad del mismo, atribuida al 

testador, no sea en realidad, su verdadera voluntad. 

Es evidente que las formalidades exigidas para el 

otorgamiento del testamento privado, como se ha demostrado en 

reiteradas ocasiones, no garantizan satisfactoriamente la 

regularidad del acto. 

Para que sea formalmente vAlldo el testamento privado 

requiere la declaraci6n de ser formal, que deberA ser pedida 

por los interesados inmediatamente después que supieren de la 

muerte del testador y la forma de ,la disposici6n de sus 

bienes, tal y como nos lo se~ala el c6digo de Procedimientos 

civiles en los articulas 884 al 887, y puede formularse a 

instancia de parte legitima, sea que el testamento conste por 

escrito o s6lo de palabra, como lo senala el articulo 1568 

del c6digo civil. 
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Los trámites para la declaración de formalidad del 

testamento privado son: Hecha la solicitud, se aeftalar4 dia 

y hora para el examen de los testigos que hayan concurrido al 

otorgamiento. Para la información se citar& al representante 

del MYni•terio P<lblico, quien tendr& la obligaci6n de asistir 

a las declaraciones de los testigos y repreguntarlos para 

asegurarse de su verdad, mismos que declarar&n al tenor del 

interrogatorio respectivo que se sujetar& a lo dispuesto en 

el articulo 1574 del C6digo civil. 

Si los testigos fuere idóneos y estuvieren conformen en 

todas y cada una de lns circunstancias establecidas, el Juez 

declarará que sus dichos son el formal testamento de la 

persona de quien se trate. 

En el caso de que despufs de fallecido el testador, 

muriese alguno de los testigos, se hará la declarac16n de los 

restantes, con tal de que no sean menos de tres, 

manifiestamente contestes. 

T•&TAllBllTO •ILITMt.- El testamento militar es especial 

en razón, de la persona que la otorga, del lugar y del tiempo 

del otorgamiento. Y en el Derecho Romano se.consideraba como 

privilegiado el Testamento Militar, dado que en el momento de 

entrar en acción de guerra corr1a un inminente peligro de 
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muerte y no le era posible proceder al otorgamiento de un 

testamento ordinario, con todas las formalidades que 

implicaba. En Roma, se le llamaba testamento in procinctu, 

que era la situac,i6n del militar pronto para combatir. 

En la actualidad el testamento militar ha perdido su 

car~cter de privilegiado, y es un testamento especial fundado 

únicamente 11 en los riesgos y peligros de la vida de campaña 

y en la imposibilidad en que se encuentran los sujetos a ella 

de testar en las formas ordinarias ". 1201 

El testamento militar se puede otorgar verbalmente o por 

escrito, següh la libre elección del interesado. En el primer 

caso bastará que el otorgante declare su voluntad ante dos 

testigos; en el segundo, con entregar a éstos el pliego 

cerrado que contenga la disposición de Cíltima voluntad, 

firmada de su pufto y letra. 

La forma escrita presenta las caracter1sticas del 

testamento ol6graf o en relación con la necesidad de entregar 

el testamento militar a la autoridad competente, el Código 

civil distingue entre el otorgado por escrito y el otorgado 

de palabra. cuando se trate del eser i to, deber A ser 

(27) DS PINA RAFAEL, Derecho Civil lfexlcano, Op. cie. PAg. 349 
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entregado, luego que muera el testador, por la persona en 

cuyo poder haya quedado, al Jefe de la Corporaci6n, para que 

se remita a la secretarla de la Defensa Nacional, para que 

ésta a su vez, lo.haga a la autoridad judicial; en el caso de 

que el testamento sea verbal, loe testigos instruirán de 61, 

al Jefe de la Corporaci6n, quien dar& parte en el acto a la 

misma Secretaria, la que deberA hacerlo a la autoridad 

judicial para que proceda teniendo en cuenta lo dispuesto por 

los art!culos 1571 a 1578, es decir; c'omo correspondiera a 

los casos de testa=~ntos privados. 

TBBTAXBll'l'O KARITXNO.- Esta clase de testamento la 

otorgan ~os que se encuentran en alta mar, a bordo de nav1os 

de la Marina Nacional, de guerra o mercante, pueden otorgar 

esta clase de testamento, q~e sera escrito en presencia de 

dos testigos y del Capitán del Navlo, y leido, datado y 

firmado, como en el caso del Testamento PO.blico Abierto, pero 

siempre deber!n firmar el capitán y' dos testigos. si el 

CapitAn hiciere su testamento desempenará sus veces el que 

deba sucederle en el mando. 

El Testamento Mar!timo, se harA por duplicado y se 

conservará entre los papeles mas importantes de la 

cmbarcaci6n y de 61 se hará mención en su diario. 
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Si el buque arribase a un puerto en que haya agente 

diplomAtico, c6nsul Vicec6nsul mexicano, el Capit&n 

depositarA en su poder uno de los ejemplares del Testamento, 

fechado y sellado, con una nota que debe constar en el Diario 

de la embarcaci6n. 

Arribando la embarcación a territorio mexicano, se 

entregarA -otro ejemplar o ambos, si no se dej6 algün otrO en 

otra parte, a la autoridad mar1tima del lugar, fechados y 

sellados con la copia de la Nota que debe fijarse en el 

diario de dicha embarcación. 

Los Agentes Diplomáticos, Consulares o las autoridades 

mar1timas levantarán, luego que reciban los ejemplares 

referidos, un acta de entrega y la remitirán, con los citados 

ejemplares, a la brevedad posible a la secretaria de 

Relaciones Exteriores, la cual hará publicar la ,1oticia de la 

muerte del testador para que los interesados promuevan la 

apertura del testamento. 

El testamento maritimo solamente produce efectos 

legales, falleciendo el testador en el mar o dentro de un mes 

contado desde su desembarco en algün lugar donde conforme a 

la ley mexicana o la· extranjera, haya podido ratificar u 

otorgar de nuevo su ültima disposición. 
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Si el testador desembarca en un lugar donde no haya 

Agente OiplomAtico o consular, y no se sabe si ha muerto, ni 

la fecha del fallecimiento, se proceder~ conforme a lo 

dispuesto por el titulo décimo primero del Libro Primero del 

C6digo Civil. 

CollO colorario a este punto, podr1a•os mencionar que el 

testamento marítimo s6lo puede ser otorgado en forma escrita, 

mientras que otros testamentos especiales, el privado y el 

militar, pueden revestir la forma escrita o la oral, las 

solemnidades exigidas por la ley son la del testamento 

püblico abierto, ya que se entiende que el capitán de la 

embarcaci6n hace las veces de Notario. 

Y•8TAN811TO B•CBO .. PAXS BXTRAllJaao.- Los mexicanos que 

se encuentren en el extranjero pueden testar, a su elecci6n 

ante los organos competentes del pa!s de que se trate, o ante 

los funcionarios del servicio exterior de su propio pa1s. 

Los testamentos hechos en pala extranjero, ante los 

funcionarios del mismo, producirAn efectos en el Oisitrito 

Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes 

del pa1s en que se otorqaron. Los Secretarios de Leqaci6n, 

los C6nsules y los Vicecónsules mexicanos, podrAn hacer las 

veces de Notarios o de receptores de los testamentos de los 
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nacionales en el extranjero en los casos en que las 

disposiciones testamentarias deben tener su ejecución en el 

Distrito Federal (Articulo 1594 del C6digo Civil ). 

Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada 

de los testamentos que ante ellos se hubieren otorgado a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. Si el testamento fuere 

ol6grafo, el funcionario que intervenga en su depósito lo 

remitirá por conducto de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en e.1 término de diez dias, al encargado del 

Archivo General de Notarias. cuando el testamento fuere 

confiado a la guarda del Secretario de Legación, Cónsul o 

Vicecónsul, hará mención de esta circunstancia y dará recibo 

de la entrega ( Articulo 1595 del C6digo Civil ) • 

El papel en que se extienden los testamentos otorgados 

ante los Agentes Diplomáticos o Consulares llevará el sello 

de la legaci6n o consulado respectivo ( Articulo 1598 del 

C6digo civil ) . 

Antes de concluir con el testamento del que nos estamos 

ocupando, podriamos mencionar, que esta incluido en los 

especiales pero, en realidad no lo consideramos asi, por una 

doble raz6n, no se trata de un testamento otorgado en caso de 

urgencia ( por inminencia de muerte, catástrofe, peste, 
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etc. ), y no queda sin efecto, como los otros testamentos 

especiales, en un plazo corota que ••· cuenta a partir del 

momento en que ces6 el estado especial que lo justificaba. 
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2.4 SUCESION LEGITIMA. 

En cuanto a la definición de la sucesión legitima el 

Jurista Don Eduardo Pallares la define de la siguiente forma: 

sucesión Legitima.- " La que se difiere por la ley, 

en contraposición a la que tiene su origen en el 

testamento. 11 (29) 

El articulo 1599 del Código Civil, dice: 11 La herencia 

legítima se abre: 

I. cuando no hay testamento o el que se 

otorgó es nulo o perdió su válidez. 

II. Cuando el testador no dispuso de todos 

sus bienes. 

III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al 

heredero. 

IV. Cuando el heredero muere antes del testador, 

repudia la herencia o es incapaz de heredar, si no 

se ha nombrado substituto. 

(29} PALLARES EDUARDO, Op. cit. 



81 

Contrariamente al principio que rigi6 en el pasado de 

que no se puede mor ir parte testado y parte intestado, el 

articulo 1601, previene: 11 Si el testador dispone legalmente 

de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la 

sucesión legitima "· (JOJ 

como la sucesión, legitima se encuentra definitivamente 

ligada con el aspecto de los denunciantes, y cuyo punto se 

observará con posterioridad,_ hemos decidido estudiar los 

diversos aspectos de la sucesión intestamentaria, por 

conducto de la persona que denuncia, tal como se puede 

apreciar en el siguiente punto. 

(JO) PALLARES EDUARDO, ob: cit.., P.tg. 743. 





CAPITULO TERCERO 

ELEMENTOS PERSONALES DEL JUICIO SUCESORIO 

En el presente capitulo nos adentraremos al estudio de las 

sucesiones a trav6s de loe personajes que intervienen en 

ella, por lo cual estudiaremos al denunciante en sus 

distintas modalidades, para posteriormente observar la 

intervenci6n de figuras trascendentales, tales como el 

Ministerio PQblico, la Beneficencia Pdblica, el fisco local 

y federal, entre los más destacados, mismos que se encargan 

de que el procedimiento sucesorio se encuentre completamente 

apegado a las disposiciones legales existentes. 

Como se realiz6 en el primer Capitulo, es menester 

realizar una división en cuanto a las sucesiones, en virtud 

de que las figuras antes seiialadas intervienen en forma 

distinta en las dos clases de sucesiones que existen, por lo 

cual nos avocaremos al estudio de la sucesión 

intestamentaria, para posteriormente dedicarnos a la forma en 

que intervienen en las Testamentarías. 



3. l EL DENUNCIANTE 

Comenzaremos con el tema del denunciate en materia de 

•uceaiones y parB ello, ea preciso avocarno• a lo dispuesto 

en la ley adjetiva de la materia, mi••• que nos aeftala en su 

articulo lD, que toda aquella peraona que tenga interla en el 

juicio puede inciar el procedi•iento, sin embargo, el 

art1culo 799 del C6c:ligo Civil referente a los intestados, noe 

indica que se deberá justificar por parte del denunciate el 

parente
1

zco o lazo que lo una con el autor de la sucesi6n, lo 

cual nos indica que solamente loa familiares del de cujus 

pueden denunciar la sucesi6n en la via intestamentaria. 

Por su parte en los testamentos, el articulo 790, s6lo 

se limita a mencionar que se deberi presentar el testamento 

del autor de la aucesi6n y el juez ain mayor trámite mandarA 

a realizar ~na junta de herederos. 

Lo anteriormente •anifestado nos conduce a decii:' que 

Clnicamente los familiares del de cujus pueden iniciar el 

juicio sucesorio, por lo que aquellas personas que no 

acreditaran entroncamiento con el autor de una sucesi6n, no 

podr1an iniciar el procedimiento. 
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Sin embargo, hay una serie de personas que no tienen la 

calidad de parientes del autor de la sucesi6n y sin embargo 

s! tienen interés en que se abra la sucesi6n, ya sea en la 

testamentaria o l~ sucesi6n l~q1tima, estas personas son los 

acreedores, los cuales pueden iniciar el juicio auceaorio, 

solicitando se llame a los parientes m4s cercanos del de 

cujus, proporcionando para tal efecto sus nombres y 

domicilios, de manera tal que cuaiicio· se designe al albacea se 

pueda solicitar el pago de las deudas del de cujus, por la 

via procesal correspondiente. 

Para dejar claro el presente punto, hemos !=lecidido 

buscar el significado de la palabra denunciante, y al 

respecto encontramos: " DENUNCIA.- El acto de denunciar. El 

verbo denunciar tiene a su vez, diversas ascepciones en 

derecho; a) Delatar en Juicio a alguna persona; b) Dar a 

conocer a un tercero la existencia de un juicio para que se 

apersohe en 61, haga valer sus derechos y le pare perjuicios 

la sentencia que en él se pronun'Cie; c) Denunciar un 

intestado para que se tramite el juicio que a él 

concierne 11 • (31) 

(Jl) PALf>ARES EDUMWO, op. cie. P4g. 451 
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INTESTADO. - La sucesi6n es legitima, intestada o ab

intestato, cuando no existe testamento, ya sea porque el de 

cujus no lo otorg6, porque el mismo perdi6 validez, porque la 

disposici6n de Qltima voluntad no abarcaba todos los bienes 

del causante o bien porque la instituci6n de heredero resulta 

ineficaz; por cualquiera de las causa• que· anuncian laa 

fraccione• III y IV del articulo 1599 del C6digo Civil 

vigente para el Diatrito Federal. 

En el sistema del C6digo civil, la ley cumple una 

funci6n supletoria de la voluntad del causante, si falta la 

voluntad del difunto, se procede en la forma que la 

legislaci6n establece. 

Hist6ricamente, la sucesi6n legitima o intestada parece 

haber surgido, antes que la Testamentaria, habi6ndose 

desprendido de la antigua comunidad familiar. Para la 

explicaci6n, su fundamento, se han formulado diversas teortas 

para explicarla, de tal modo encontramos a la Escuela de 

Derecho Natural que la hace basar en el orden de la sangre, 

en el orden divino, o bien, en el orden natural puesto que 

Dios ha hecho nacer al hombre en el seno de una familia; por 

otra parte, la Doctrina Biológica, se refi~re a la herencia 

como la causa y tiene.el mismo efecto que el fen6meno de la 

reproducci6n del individuo; los descendientes son 
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desmembramientos sucesivos de un ser. Esta teor!a no explica 

la sucesi6n de los ascendientes y de los colaterales. 

Por otra parte, existen diversos autores distinguidos, 

tales como Grocio, Pufendorf y Stuar Mill entre otros, que la 

fundamentan an la voluntad presunta del causante, esta teor1a 

es acorde al Derecho Romano de las novelas y a muchas 

legislaciones modernas; para la teor1a de la copropiedad 

familiar, el heredero funda su derecho, en que ocupa un lugar 

en la familia. 

Entre lo• autorea que hemos citado en el presente 

trabajo encontramos al Maestro Antonio de Ibarrola, quien 

aanifiesta, que la aucesi6n inteatada . ea necesaria para 

continuar la vida econ6mica y jur1dica del de cujus, que no 

puede cesar bruscamente, ya que el difunto no vive s6lo para 

st, sino tambiln para sus semejantes. 

La sucesión legttima se explica asimismo por los deberes 

del sujeto para con la sociedad en general y para con sus 

parientes mAs próximos en particular. 

El supuesto esencial del derecho he~editario, es la 

muerte del autor de la .herencia, es el fundamento coman de la 

sucesión testada y de la intestada. 
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Las cuatro causas de apertura de la aucesi6n intestada 

a que se refiere el articulo l.599, pueden desarrollarse de la 

siguiente rorma: Inexistencia de testamento en los supuestos 

normales que no se otorgó; en los casos extraordinarios, 

porque desapareci6, inexistencia o nulidad del testamento, 

pérdida de vAlidez o eficacia del testamento, en los casos de 

caducidad o ravocaci6n; falta de inatituci6n de heredero en 

el testamento; disposición parcial: de los bienes del 

testador; no cumplimiento de la condici6n impuesta al 

heredero, premuerta del heredero, incapacidad del heredero y 

repudio de la herencia por el instituido. 

En consecuencia, las condiciones requeridas para suceder 

en forma legitima o intestada son a decir d~l Doctor Sergio 

T. Azüa Reyes, las siguientes: 

" Existencia de uno ( o mas de uno, en su caso ) de 

los parientes a quien el C6digo de Derecho a 

Heredar, en el momento de la muerte del causante; 

que el heredero sea capaz de hered~r, que acepte la 

herencia •. (32) 

(32} DR. SERGIO 7'. AZUA REYES, Cdd1go C1v1l, L1bro rerc•ro d• l•• 
Suc••1onea, B•gund• r•.i.Jflpr••ldn, Ed1tor1•l In•t1t:uto d• 
Inveet:lgaclonas Jurldicas, U.N.A.lf., ll••lco 1990, P•g. 1&3 
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Volviendo al tema que nos ocupa y dejando debidamente 

asentadas las disertaciones plasmadas en el inicio del 

presente Capitulo, en cuanto a quien puede ser el denunciante 

en un juicio suce~orio, por lo cual debemos en estos momentos 

avocarnos a los familiares que tienen derecho a denunciar el 

juicio sucesorio por la v1a intestamentaria, a lo cual 

tenemos distintas reglas debidamente establecidas en nuestro 

ordenamiento sustantivo de la materia, basta con citar el 

articulo 1602, que nos senala qué personas tienen derecho a 

heredar al de cujus, acogiendo el sistema de sucesión 

denominado de la parentela, mismo que tiene sus antecedentes 

en los C6digos Austriaco y Alem4n; los ascendientes, los 

descendientes, los c6nyuges y, los parientes colaterales 

dentro del cuarto grado, tienen derecho a heredar, de igual 

modo se menciona a los concubinas siempre y cuando hayan 

vivido juntos con el de cujus, como si fueran c6nyuges, 

durante los cinco anos que precedieron inmediatamente a su 

muerte, o cuando haya procreado hijos en comOn, siempre que 

ambos hayan permanecidos libres do matrimonio durante el 

concubinato ( Articulo 1635 ) como capaz de heredar al autor 

de lá. sucesi6n como si fuere su c6nyuge; a falta de las 

personas antes mencionadas va a heredear la beneficencia 

pllblica. 
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De lo anterior, podr1amos afirmar, que la sucesión 

legitima tiene su origen en el parentezco consangu1neo, er:i el 

matrimonio, en la adopción y en el concubinato, s6lo cuando 

faltan esos supuestos, hereda la beneficencia püblica. 

Dentro del C6digo Civil vigente para el Distrito 

Federal, encontramos un supuesto que se ha convertido en 

regla general, y es el que se encuentra contemplado en el 

articulo 1604, que nos señala: " Los parientes más pr6ximos 

excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los 

artlculos 1609 y 1632 11 • (JJ} El anterior articulo nos da la 

base en las cuales se encuentra establecida la sucesión, 

misma que consagra tres formas de heredar, las cuales son: 

por cabeza, por 11nea y por estirpe, siendo que la herencia 

es por cabeza, cuando el heredero adquiere los bienes a 

nombre propio ( no es llamado a la herencia, en sustituci6n 

de otro ) ; la herencia por cabeza tiene lugar respe:cto de los 

hijos, de los padres o de los colaterales. La sucesión es por 

estirpe, cuando los herederos concurren por disposición de la 

ley en subtituci6n por otro. La herencia por linea es la de 

los ascendientes de segundo o ulterior grado ( Abuelos, 

Bisabuelos, etc .. ) , ésta herencia se divide en dos líneas: 

(JJ} DR. SERGIO T. AZUA REYES, C6d1go Civil, Libro Tercero de las 
Sucesiones, Op. cit., P~g. J6S 
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Paterna y Materna. 

Por otra parte, podemos observar que la misma ley nos 

~stablece quienes son aquellas personas que pueden denunciar 

una sucesión Ab-intestato, al respecto podr!amos citar el 

articulo 1607, el cual nos refiere que los hijos son llamados 

en primer lugar a la herencia. El Código Civil vigente no 

hace ninguna distinción entre hijos procreados dentro del 

matrimonio o fuera de él. Históricamente no siempre fue as!, 

tanto el código Civil de 1870 como el de 1884 distingu!an 

entre los hijos legitimas, los naturales y los legitimados, 

acordándoles diferentes derechos en el haber hereditario. En 

la legislación actual, los hijos, de cualquier clase que 

sean, concurren a la herencia del padre o de la madre, en 

partes iguales. La filiación se prueba de acuerdo con los 

principios generales de esta materia; para los hijos habidos 

de matrimonio, con las actas de nacimiento }' la de matrimonio 

de sus padres; para los hijos fuera de matrimonio, con 

relación a la madre, la filiación se establece con el sólo 

hecho del nacimiento, con respecto al padre, depende del acto 

voluntario del reconocimiento, o bien, de sentencia judicial 

que declare la paternidad. 

Asimismo, tenemos· que el articulo 1615 del Código civil 

nos señala que también pueden denunciar un juicio sucesorio 
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los ascendientes, quienes tienen derecho a heredar, siempre 

que no existan descendientes. Si ambos padres viven, la 

herencia se divide en dos partes iguales; una corresponde al 

padre y la otra a la madre. si s6lo sobrevive uno de los 

padres, a el corresponderá todo el haber hereditario. Los 

padres excluyen a los abuelos y a los ascendientes de 

ulterior grado, por cualquiera de las dos líneas. 

Por otra parte, encontramos a los cónyuges, mismos que 

pueden 'denunciar el intestado de su consorte, al respecto 

observamos que el Código civil asimila al cónyuge 

sobreviviente con los parientes en grado más próximo, 

ascendientes, descendientes y hermanos. 

cuando concurre con hijos, tiene el mismo derecho que 

uno de ellos, siempre y cuando carezca de bienes, o los 

tengan en inferior cantidad a la porción correspondiente a un 

hijo, 

si el cónyuge supérstite concurre con ascendientes, se 

le aplica la mitad de los bienes y la otra mitad corresponde 

a los ascendientes. cuando concurre con hermanos del autor de 

la sucesión le corresponden las dos terceras partes de la 

herencia, y sólo cuando faltan los ascendientes, 

descendientes y hermanos, el cónyuge hereder~ en todos los 
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bienes. 

En cuanto a la sucesi6n de los colaterales, encontramos 

que con base en ~a Ley estos pueden denunciar el intestado 

del de cujus, al respecto cuando denuncien los hermanos por 

ambas lineas y solo existan éstos, sucederán por partes 

iguales, cuando cbricurren con medios hermanos, estos Oltimos 

heredaran la mitad de la porci6n que le correspondiera al 

hermano. 

TESTAMEHTOS.- Es cuanto a éste rubro, encontramos que 

las personas que pueden denunciarlos, va a ser tan amplio al 

igual que la materia de los intestados, sin embargo, la 

posibilidad de poder suceder al autor de la sucesión es menor 

ya que ünicamente heredarán los que se encuentren instituidos 

en el instrumento notarial correspondiente. 

Al respecto enco~tramos en nuestro C6digo Civil vigente 

debidamente definido a la sucesi6n testamentaria, concepto 

que se encuentra plasmado en el Articulo 1295, que nos dice 

que: 

" Testamento es un acto personal1simo, revocable y 

libre, por el cual una persona capaz dispone de sus 

bienes y derechos, y declara o cumple deberes para 
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después de su muerte 11 

El testamento de acuerdo a este precepto es un acto de 

disposición de bienes, mortis causa, no es un caso de 

enajenación de dominio, puesto que lo ordenado por el 

testador se perfecciona hasta el momento en que ocurre la 

muerte, de ahi que el heredero o el legatario designados por 

el testador, no adquieran antes del fallecimiento del autor, 

ningún derecho sobre los bienes del testador. 

Es además un acto no necesariamente patrimonial, porque 

aún cuando el testamento no contenga disposición de bienes de 

ninquna especie, puede tener como contenido la declaración 

que el testador haga de ~us deberes que han de ser cumplidos 

por sus sucesores después de su muerte, puede también 

contener el testamento, el reconocimiento de un hijo sin que 

por esto y al no ser un negocio de disposición de bienes, 

pierda validez como acto testamentario. 

El testamento es un acto personalisimo, porque no puede 

hacerse por intermedio de otra persona, que actuara como 

representante, igualmente es un acto revocable, al punto de 

que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho 

por otro posterior y perfecto salvo disposición en contrario 

del testador y porque la renuncia de la facultad es nula. As1 
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mismo es un acto libre, en el sentido de que el test~dor debe 

manifes~ar su voluntad de manera libre y conciente ( excenta 

de vicios), y también en el sentido de que no se coarta de 

ninguna manera la libertad del testador por el hecho de que 

haya otorgado otro anterior a·que por ello se entienda que ha 

renunciado a revocar el anterior testamento y a otorgar otro 

nuevo. 

A lo anterior mani restado encontramos que los 

testamentos llamados mancomunados o conjuntos, los que dos o 

m~s personas otorgan en provecho reciproco o de un tercero, 

están prohibidos por nuestra legislación. 

El testamento otorgado legalmente será válido aunque el 

nombrado heredero no acepte la herencia o sea incapaz de 

heredar, es decir, que lo manifestado anteriormente se 

ref icre a varios aspectos novedosos del derecho sucesorio y 

se reitera el principio, en cuanto a que en un testamento, 

pueden coexistir cl&usulas de disposición de bienes y 

d~signaciones de herederos o legatarios y otras no 

patrimoniales, o cláusulas no patrimoniales solamente y no 

obstante ello, conserva la calidad jur1dica. Entre las 

diversas cláusulas no patrimoniales que pueden incorporarse 

en un testamento, ent~e ellas: El reconocimiento de un hijo 

nacido fuera de matrimonio, la designación de tutor 
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testamentario, encargados especiales al albacea 9ue puede 

tener el carácter de no patrimoniales. También pueden 

incorporarse al testamento otras cl4usulas, que no son 

exclusivamente ~atrimoniales y tienen relación con la 

disposici6n que estamos desarrollando, y entre las cuales 

encontramos; la designación de un tercero para que haga la 

distribución de las cantidades que el testador haga a 

determinadas clases (pobres, huérfanos, ciegos), para que 

elija los actos de beneficencia y los establecimientos a los 

que debe de aplicarse, como uno de los aspectos más 

importantes. 

Entre las personas que pueden denunciar un testamentario 

encontramos aquellas personas que reciben un legado por parte 

del testador, por su parte el legado puede ser de cosas o de 

servicios, el primero es un bien material espec!ficamente 

determinado, el segundo caso, es la prestación de un servicio 

también determinado, ambos tipos configuran el universo de 

posibilidades que pueden desplazarse la figura del legado. 



3.2 LA BENEFICENCIA PUBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
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En materia de sucesiones, la ley permite la intervenci6n 

de la Beneficencia POblica en las sucesiones en donde no 

existan parientes del autor de la sucesión que pueda heredar. 

Al respecto podríamos mencionar que en nuestros sistemas 

pol1tico-econ6mico se reconoce y protege la propiedad 

pri.vada. Los bienes pertenecen a una persona f1sica o moral 

y al fallecer aquella o extinguirse; la segunda, se 

transmite, desde el momento de la muerte o disolución de la 

persona moral a otra persona física o moral, con ello, se 

logra una continuidad patrimonial que permita una estabilidad 

en el crédito, firmeza en la contratación y regulación de las 

relaciones patrimoniales. 

El heredero, es un continuador del patrimonio, ta~to en 

sus elementos activos, como pasivos. 

Cuando se trata de la sucesión por causas de muerte de 

una persona f1sica, los herederos testamentarios o los 

legitimas adquieren los bienes del testador. Puede ocurrir 

que no haya testamento o que éste sea nulo, o que por 
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cualquier otra causa no haya herederos testamentarios, 

·entonces se abre la sucesión legitima. si tampoco hay 

personas que hereden por sucesión legitima, el Estado recibe 

ese patrominio como heredero instituido por la ley, a través 

de una persona moral reconocida por la misma ley; la 

Beneficencia PQblica que depende administrativamente de la 

secretaria Salud. 

El Reglamento Interior de la Secretarla de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 29 de 

mayo de 1989, en su articulo 28 establece lo siguiente: 

Articulo 28. - 11 La administraci6n del patrimonio de 

la Beneficencia pGblica tiene competencia para: 

I. Ejercer los derechos que confieren las leyes, 

reglamentos y acuerdos a favor de la Beneficencia 

POblica, y facultades reconocidas y delegadas a la 

Secretaria por el Ejecutivo Federal en relación con 

las mismas; 

II. Representar los intereses de la Beneficencia 

Pública en toda clase de juicios y procedimientos, 

con todas las facultades generales y aquellas que 

conforme a la ley requieran cláusula especial; 
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I:II .. - ••• 11 (34) 

Por otra parte es preciso destacar que el articulo 27 

Constitucional prohibe a las instituciones, tanto públicas 

como pr i vadae, adquirir bienes ratees, si no son 

indispensables para realizar su objeto inmediato o cuando 

estén directamente destinados a él. Para cumplir con el 

mandato constitucional, en el caso de que la beneficencia 

pública herede bienes no relacionados con su objeto, deberán 

rematarse, y su precio se aplicará a esa dependencia de 

Asistencia Pública. 

A efecto de dejar debidamente claro el punto que nos 

ocupa, hemos decidido citar la siguiente 

jurisprudencia!: 

ASISTENCIA PUBLICA, COMPETENTE EN LOS JUICIOS 

SUCESORIOS EN QUE ES PARTE 

La Beneficencia Pública esta dotada de personalidad 

jurldica; se le ha dotado de patrimonio propio 

independizá.ndola del Patrimonio del Estado; se le 

tesis 

(J4J R•gl•mento Interior de l• Secretarla de Salud; L•Y OrgAn.ic• de la 
Admin.i•tnc.idn Pübllc11. Federal, Editorial l'orrila, lf6xico 1990 1 Pag. 
32 



han concedido derechos públicos, tiene autonomía en 

su organizaci6n y administraci6n, y tienen en fin, 

estatuto legal para los funcionarios encargados del 

servicio. T~do lo anterior, claro está, vigilado y 

controlado por el Poder P<iblico. En consecuencia de 

lo anterior, se puede concluir que la Beneficencia 

PQblica es una organzaci6n administrativa 

descentralizada, destinada a manejar los intereses 

que el gobierno ha puesto bajo su cuidado, para que 

efectae el servicio pQblico de beneficencia, a fin 

de que pueda desempeñar sus atribuciones con más 

prontitud y eficacia. De los articules 7 y 15 

fracciones IV y VII, de la Ley de secretarlas de 

Estado, se infiere que la secretaria de la 

Asistencia PQblica tiene la administración del 

Patrimonio que pertenece a la Beneficencia Pública, 

según se desprende en los términos claros y 

categóricos del articulo 7 citado, esta conclusión 

se corrobora, si se tiene en cuenta lo establecido 

en el articulo 9 en el que se establece que la 

Beneficencia Pública y privada continuarán gozando 

de los derechos que en materia de sucesiones o por 

cualquier otro concepto le reconozca la legislaci6n 

federal, por tanto y en virtud de las 

consideraciones anteriores es 16gico y jur!dico 
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concluir que al haberse declarado en un intestado 

que la Beneficencia Pública es la Qnica heredera de 

una sucesión, por un juez de lo civil de esta 

Capital, este mismo juzgado, es competente para 

conocer del referido juicio sucesorio y de todas 

las controversias que surjan en este juicio, puesto 

que las partes que contienden no son, por una 

parte, de la Beneficencia PG.blica y por la otra las 

personas que en el caso hayan ejercitado la acci6n 

de petición de herencia, como presuntos herederos, 

sin que tenga nada que ver el Gobierno Federal en 

ese negocio, puesto que no tiene ningún inter6s 

directo en el mismo 11 • (JS) 
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En congruencia, de lo anterior podr1amos concluir que la 

Beneficencia POblica es una org~nizaci6n administrativa 

descentralizada, destinada a manejar los intereses que el 

gobierno ha puesto bajo su cuidado, para que efectúe el 

servicio público de beneficencia, a fin de que pueda 

desempef\ar sus atribuciones con más prontitud y eficacia, 

contando para ello con la personalidad suficiente para acudir 

ante los Juzgados Familiares, ya sea denunciando una 

(JSJ PONENTE1 Enrique lfart1ne:z Ulloa, 1975, 5 Votos, Fuente Civil, PAg. 
2754, Vol., Tomo XCI, Epoca Sa. 
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sucesi6n, o bien, solicitando se le designare como ünica y 

universal heredera, por considerar que no existen parientes 

del de cujus, o bien, porque los que hubieren acudido al 

procedimiento n~ hubieran acreditado fehacientemente su 

entroncamiento con el autor de la sucesión. 
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3.3 EL FISCO LOCAL Y FEDERAL 

La intervención del Fisco Local y Federal, se encuentra 

debidamente prevista en el Código de Procedimientos civiles, 

misma que en su articulo 780, nos senala: 

" La intervención que debe tener 
0

el represAntante .. , 
del fisco será determinada por leyes ·especiales, 

pero conservando siempre la unidad del juicio " 

Al respecto es preciso recordar que se ha derogado la 

última Ley Federal de Impuestos sobre Herencias y Leqados en 

el año de 1961, lo que vino a poner fin a una serie de 

problemas que ocasionó el fisco a la transmisión Qe bienes 

herededitarios, como ejemplo de ello encontramos, la Ley del 

14 de febrero de 1856 sobre uso de papel sellado, y que 

obligaba a las partes y al escribano a hacer un minucioso 

estudio del valor y de la productividad de los bienes, 

únicamente para el efecto de determinar s1 deb1a usarse "papel 

del sello primero, del segundo o del tercero. 

Por otra parte es preciso tomar en consideración que el 

derecho sucesorio es el conjunto de normas jur!dicas que 

regulan el destino del patrimonio de una persona después de 
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su muerte. Por otra parte, el Derecho sucesorio forma parte 

del Derecho Privado, y los aspectos tributarios forman parte 

del Derecho Tributario. 

Al respecto podriamos mencionar que toda persona, tiene 

un patrimonio y que la uni6n del hombre con éste, no puede 

romperse sino con la muerte. El hombre, asociado con sus 

semej&ntes, experimenta la misma necesidad. Las asociaciones 

humanas, as1 se hayan constituido con fines perfectamente 

desinteresados, necesitan de un patrimonio: La Iglesia, el 

Estado y por desgracia el Fisco Mexicano se han distinguido 

por haber elaborado un complicado sistema para el pago de los 

impuestos, dentro del cual; por ejemplo, Notarios y Abogados 

Patronos tienen bajo su responsabilidad el pago de los 

impuestos al Herario Federal. 

Como ejemplo de lo anteriormente descrito, observamos 

que un gran no.mero de leyes de impuestos, que a través de la 

historia han existido, por lo cual citamos a las m~s 

importantes: 

a) Ley del 18 de agosto de 1843; 

b) Ley del 14 de julio de 1854; 

c) Ley del 10 de agosto de 1857; 

d) Ley del 21 de noviembre de 1867¡ 



e) Decreto 11908 del 18 de diciembre de 1892; 

fJ Ley del Timbre del 25 de abril de 1893; 

g) Ley de 1901 ¡ 

h) FracciOn X, del articulo 266 de la Ley 

Federal del Timbre de 1906; 

i) Ley del Impuesto Local sobre sucesiones 

y donaciones del 15 de junio de 1908; 

j) Ley Local del 20 de agosto de 1924 del 

impuesto sobre sucesiones y donaciones; 

k) Ley Federal para la Recaudación del 

Impuesto sobre la Herencia y Legados del 

5 de marzo de 1924; 

1) Ley del Impuesto sobre la Herencia y 

Legados del 25 de agosto de 1926¡ 

m) Ley del 6 de marzo de 1934 del Impuesto 

sobre Herencias y Legados, para el 

Distrito 

Federales; 

Federal y Territorios 

n) Ley del 7 de septiembre de 1940, misma 

que fue reformada en los aftas 1947, 1954 

y 1955; y 

o) Ley del JO de diciembre de 1959, Ley 

Federal de Impuestos sobre Herencias y 

Legados e 

104 
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Dentro de las leyes que se mencionan, destacan la Ley de 

1843, misma que santa Anna utiliz6 para dar impulso a la 

instrucci6n pQblica, para mejorarla, uniform!ndola, en forma 

efectiva y en don?e se cre6 el impuesto sucesorio en el cual 

se cobrará el 6 porciento del importe liquido del caudal 

relicto. 

La Ley del 10 de agosto de 1857, es importante porque 

además de sus preceptos relativos al fisco, establece 

diversos preceptos civiles, que nos demuestran que ya existía 

en la República, legislación civil sobre sucesorios en el 

México Independiente, antes del Código Civil de 1870, el 

primero que se tuvo en el Distrito Federal. 

Dentro de los aspectos interesantes de la ley que se 

menciona encontramos los siguientes: 

a) Establece que el derecho de heredar comienza 

en el instante mismo de la muerte del de cujus, 

establece una teoria de los 11 comurientes" y fija el 

orden de herederos ab-intestato reglamentando la 

herencia por lineas y el derecho de representación, 

el doble vinculo y los derechos del p6stumo; 

b) cuida de la administraci6n de los bienes del 

finado, de la legitima y de la desheredaci6n, as1 

como de las mejoras; 



e) Habla de los comunicados secretos y reglamenta 

el derecho de acrecer; y 

d) Reglamenta la testamenti factio passiva, la 

falta de p~rsonalidad, las incapacidades entre 

otros. 
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Por otra parte, la Ley de Impuestos sobre Herencias y 

Legados para el Distrito y Territorios Federales del ano de 

1940 se caracterizó por los siguientes puntos: 

a) Vino a establecer una realidad, en consonancia 

con la actitud asumida por las que precedieron, el 

principio de que el fisco es siempre heredero, 

salvo los casos de exenci6n de la misma ley; 

b) Establece en su articulo 3, cuales son los 

bienes cuya transmisión hereditaria esta gravada 

dentro del Distrito Federal; 

e) Estableció en su articulo 4, una tarifa que 

consigna porcentajes extraordinariamente elevados. 

como ejemplo de lo anterior, observamos que s1 un 

hijo heredaba medio mill6n de pesos, el fisco 

heredarla casi la tercera parte de dicha cantidad, 

si es un extraño el que heredara dicha cantidad, el 

fisco tendr1a sensiblemente dos terceras partes de 

la herencia, es decir, heredaría el doble del 



declarado heredero; 

d) concedió el caracter de partes a los 

representantes del Fisco Federal y estableció como 

habria de repartirse el impuesto entre la 

federación y la entidad en que se causaba • 
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. La última ley que estuvo vigente, fechada el 29 de de 

diciembre de 1959, mitig6 la tarifa de impuestos a 

ascendientes o descendientes consangu1neos o afines; pero n6 

al grado de no gravar hasta un 23\ las porciones mayores de 

$500,000.00. Las menores de $30,000.00 dejadas a dichas 

personas, no fueron gravadas. Tambi~n se declaró exento del 

pago del impuesto, la sucesión en la que se transmitiera a 

cualquiera de dichas personas, como son ünico bien, una Casa 

Habitación de menos de $150 1 000.00. 

Sin embargo, esta ley fue derogada por el decreto de 

fecha 29 de diciembre de 1961, y hasta la fecha no se ha 

implantado ninguna ley que grave la transmisi6n de los 

derechos_ hereditarios, al respecto y a manera de conclusi6n 

citamos el siguiente pArrafo; 

" Muchos temen que algún d1a vuelva a entrar en 

vigor la Ley del Impuesto Sobe las Herencias y 

Legados. Esperamos que ello no suceda, para lo cual 



deseamos que manos dignas y expertas dirijan 

siempre en lo futuro, con firme mano por el 

proceloso mar del porvenir. La incomparable nave de 

la patria y que nuestros gobiernos separen siempre 

el progreso econ6mico y administrativo del 

equivocado concepto que tiene la pol!tica 11 • (36) 

(J6J DE IBARROLA ANTONIO, Cosas y sucesiones, Op. cit., P.!g. 876 
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3.4 EL MINISTERIO PUBLICO 

La presente figura tiene una importancia trascendental en 

nuestro derecho, aCin cuando se le ha intentado dogmatizar 

única y exclusivamente en el derecho penal, su intervención 

en materia civil es sumamente importante, y cuando se refiere 

a la familia, su intervención es por demás interesante en 

apoyo a los menores o a la legalidad del procedimiento, y 

para empezar con el presente tema hemos decidido iniciarlo 

con el concepto de esta figura. 

"Ministerio PCiblico.- Al lado del Poder Judicial existe 

una magistratura particular que si bien no forma parte del 

mismo, colabora con él en la tarea de administrar justicia y 

cuya principal función consiste en velar por el cumplimiento 

de las disposiciones que afectan el interés general. Los 

funcionarios que la integran no tienen dentro del proceso 

civil, ninguna facultad de instrucción y menor por 

consiguiente, de decisión, pues ellas corresponden de manera 

exclusiva al Juez, o sea, al Tribunal propiamente dicho. su 

intervención responde en efecto, a principios que atribuyen 

aquella, carActereS específicos, lo cual explica que en 

algunos casos actt1en como representantes en el proceso, 

mientras que en otros desempef\an simplemente función de 
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vi9ilancia 11 • (37) 

Este concepto es sumamente interesante y por ende es el 

motivo de que se ~ncuentra transcrito en el presente tema, ya 

que por lo regular, todos los conceptos que se refieren al 

Ministerio PGblico como parte integrante del Derecho Penal y 

no lo estudian con la intervención que en materia civil 

realiza, indudablemente que la fuerza con la que interviene 

en el derecho penal, al momento de ejercer la acción penal, 

y posteriormente en el proceso, al representar a la parte 

afectada; es notablemente mayor que con la que interviene en 

un proceso civil o familiar, en donde en alguno de los casos 

simplemente intervendrá como un mero vigilante de la 

legalidad. 

En materia de sucesiones, su intervención va ha variar 

de acuerdo a las personas que realicen la denuncia 

correspondiente y la manera en que se encuentren debidamente 

justificados los lazos con el autor de la sucesión, de tal 

modo que su intervención en ese tipo de juicios va a ser de 

la siguiente forma: 1' La intervención del Ministerio POblico 

se lleva a cabo en las siguientes modalidades: 

(J7) SANTIAGO SENTIS lfELENDO, Tratado 7'e6rlco Pr4ctico del Dr .. Hugo 
Alsina, Editorial Porrúa, lfllxir::o 1990, P4g. 215 



a) como actor o como reo ejercitando el derecho 

de acción procesal, en cuyo caso tienen las 

facultades, cargas, derechos y obligaciones de las 

partes, excepto los relativos al pago de costas y 

constituciones de garanttas procesales; 

b) Como substituto procesal de las personas que, 

por determinadas circunstancias no pueden actuar: 

Por ejemplo, cuando representa a los ausentes, a 

los herederos que no comparecieron en juicio, a los 

incapaces, etc.; 

e) Para realizar funciones meramente consultivas 

sin ser parte en el proceso. 

d) Como tercero interviniente, a fin de velar por 

los intereses y derechos de la sociedad o del 

estado o para proteger los intereses de los menores 

o incapaces, asl como de las Instituciones o 

Beneficencias "· (JBJ 
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Su intervención va a variar de acuerdo al tipo de juicio 

que se trate, para lo cual se hace la división acostumbrada. 

fJBJ EDUARDO PALLARES, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial 
Porrúa, Hehtico 1991, Pdg. 565 
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INTESTADOS. - En este tipo de juicios de intervenci6n del 

Ministerio PO.blico, se va a dar en el auto de radicación del 

juicio, en el cual se encargará de apreciar el entroncamiento 

existente entre los denunciantes y el autor de la sucesión, 

al respecto se encargar.\ de solicitar los atestados del 

Registro civil correspondiente, a efecto de dejarlo 

debidamente probado, definiendo en todo caso el procedimiento 

que ha de seguirse, toda vez que en caso de que se realice la 

denuncia por conducto de descendientes, nu intervención será 

la de solicitar y analizar las actas del Registro civil 

inherentes al caso, para posteriormente intervenir 

directamente en la audiencia de la informaci6n testimonial a 

que se refiere el articulo 801 del Código de Procedimientos 

civiles, para posteriormente manifestar su oposici6n o 

aprobación de que se dicte sentencia interlocutoria. 

En las secciones subsecuentes, la intervenci6n del 

Ministerio P6blico se va a ver limitada, en relación a la 

primera secci6n, ya que únicamente se le pondrá en 

conocimiento de los autos, cuando existe un menor de edad o 

un ausente, en donde el represente del Ministerio Público 

deberá representarlos en el juicio. 
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Por otra parte, también intervienen en los incidentes 

para vender bienes de la sucesión, en los cuales deberá 

observar s1 efectivamente el producto de la venta que se 

realice, será ut~lizada para el pago de una deuda o de un 

gasto urgente, tal como lo disponen los articulas 1717 y 1758 

del Código civil, haciendo mención especial que se encuentran 

establecidos distintos casos en el C6digo de Procedimientos 

civiles, en que se puede permitir la venta de bienes 

pertenecientes a la sucesión, mismos que son los siguientes: 

a) Cuando los bienes se pueden deteriorar; 

b) Cuando sean de dificil o costosa conservacl6n; y 

e) Cuando para la enajenación de los frutos se 

presenten condiciones ventajosas. 

Presupuestos que se encuentran establecidos en el 

articulo 841 del ordenamiento legal antes invocado. 

Como se mencionó con anterioridad, la intervenci6n de la 

representación social en este tipo de incidentes, ser A 

relativa a la existencia de menores de edad, incapaces o 

ausentes, disposici6n prevista por el articulo 779 del 

ordenamiento adjetivo, mismo que por ser trascendental para 

el estudio del presente trabajo se cita textualmente: 



Articulo 779. - 11 En los juicios sucesorios, el 

Ministerio Püblico representará a los herederos 

ausentes mientras no se presenten o no acrediten su 

representan~e legitimo, a los menores o incapaces 

que no tengan representante legitimo, y a la 

Beneficencia Pública cuando no haya herederos 

legitimas dentro del grado de ley y mientras no se 

haga reconocimiento o declaración de herederos 11 
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Otro de los aspectos que refieren al Ministerio Público, 

es la relativa a la oposici6n que llegare a surgir en los 

juicios sucesorios entre ascendientes y descendientes con 

igual derecho a hereder, propiamente nos encontramos hablando 

de la sucesión intestamentaria en donde comparezcan a 

reclamar la herencia tanto los descendientet:O como el cónyuge 

supérstite, cuando éste se hubiere casado bajo el régimen de 

separación de bienes con el de cujus, y en tal supuesto va a 

heredar la porción que le correspondiere a su hijo, tal como 

lo dispone el articulo 1608 del Código Civil, y en tal virtud 

en éstos casos se va a actualizar lo dispuesto en el articulo 

440 del ordenamiento legal antes invovado, mismo que a la 

letra dice: 

Articulo 440.- 11 En todos los casos en que las 

personas que ejerzan la patria potestad tienen un 



interés opuesto al de los hijos, serán estos 

representados, en juicio y fuera de él, por un 

tutor nombrado por el juez para cada caso 11 
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La intervención del Ministerio Póblico se va a concretar 

a solicitar al Juez de la instrucción, para que de 

cumplimiento a lo dispuesto en los ordenamientos legales 

antes invocados, solicitando que se le nombre el tutor 

correspondiente a aquellos menores de edad que se encuentran 

en . este supuesto, nombramiento que deberá recaer en los 

citados en las listas oficiales que se lleva en el Tribunal 

superior de Justicia del Distrito Federal, para tal efecto. 



CAPITULO CUARTO 

LA CADUCIDAD, LA PRESCRIPCION 
Y LA PRECLUSION 

En el presente tema, nos ocuparemos de aquellas figuras 

jurídicas que por el simple transcurso del tiempo ponen fin 

a derechos y obligaciones, estamos concretamente hablando de 

la caducidad, la prescripción y la preclusi6n. 

Para los efectos del presente capitulo, hemos decidido 

dividir el estudio de las mencionadas figuras jur!dicas, para 

lo cual nos avocaremos al estudio, en primer lugar, de la 

caducidad, continuando con la preclusi6n, para finalmente 

observar lo relativo a la prescripción, analizando sus 

diferencias y observando en cada una de ellas los parámetros 

fijados en el presente capitulo, respecto de las sucesiones. 

como el titulo de la presente tesis lo indica, en este 

capitulo analizaremos la intervención da cada una de estas 

figuras en los juicios sucesorios, que como ya se observó en 

los capitulas precedentes se dividen en: Testamentarios o 

intestamentarios o sucesión Legitima, figuras que ya se 

estudiaron en su momento, son completamente distintos, tanto 

en la forma como se reglamenta en la ley como en los aspectos 
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de procedimiento, por lo que se hace necesario que el estudio 

que se realice en relación a estas figuras que nos ocupan, en 

los juicios sucesorios, se realice en forma separada, por lo 

cual se estudiará.tales figuras en los juicios testamentarios 

y posteriormente lo haremos en las sucesiones legitimas. 
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4.1 CONCEPTO 

LA CADOCXDAD 

Para comenzar con el presente punto hemos decidido citar 

algunas definiciones que nos dan determinados autores, a 

efecto de obtener un concepto sumamente claro de lo que es la 

caducidad, mismas que transcribiremos a continuación; 

"CADUCIDAD.- Acabarse, extinguirse o perderse alguna 

cosa, as1 decidimos que caduca la herencia, cuando falta 

heredero; cuando dejamos que un poseedor extraño lo haga suyo 

por medio de la prescripción; que caduca la ley, cuando va 

perdiendo su vigor y cayendo en desuso durante el transcurso 

del tiempo y mutación de las circunstancias; que caduca una 

costumbre, cuando deja de observarse poco a poco, o se 

introduce otra que la destruye. "(J9) 

"CADUCIDAD.- Sinónimo de perención. La caducidad ·es la 

extinción de la instancia judicial porque las dos partes 

abandonen el juicio de la acción procesal. El abandono se 

(J9) DE. J. LOZANO, ANTONIO., Diccionario Ra%Onado de L•g1sl•cidn y 
Jurisprudencia, lfexicanas, Tomo I, Editorial lfACABSA, S.A. de c.v., 
lflxlco 1991, P&.g. 306 
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manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las 

promociones necesarias para que este llegue a su fin. "(40) 

Las dos definiciones anteriores, tal vez no nos dejan 

sumamente convencidos de lo que es la caducidad, por lo cual 

optamos por observar y citar las m.lis clara de todas, que 

según a nuestro juicio la proporciona el Maestro Gutiérrez y 

González, en los siguientes términos: 

11 Por caducidad debe entenderse una sanción que se pacta 

o se impone por la ley, a las personas que en un plazo 

convencional o legal, no realizan voluntaria y 

conscientemente los actos positivos para hacer nacer o para 

mantener vivo, un derecho sustantivo o procesal, según sea el 

caso. 11 (41) 

" La palabra caducidad viene del verbo latino Cadere que 

significa caer y la institución consiste hasta la fecha en la 

decadencia o perdida de un derecho -nacido o en gestaci6n

porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de 

determinado plazo, la conducta que la norma jurídica impon!a 

como necesaria para preservarla 11 (42) 

(10) PALLARES, EDUARDO., Diccionario de Derecho ••• , Op. cit:. PAg. 199 
(./1) GUI'IERREZ r GONZALEZ., ERNESTO., Derecho de las Obligaciones, St 

Edición, Edit:orial Cajica, S.A., ff~xlco, o.r., 1982. PAg. 857 
(42) BEJARANO SANCHEZ, ffANUEL., Obligaciones Civiles, Jt Edición, 

Editorial Hada, H~>tico, D.F., 1984. Pdg. 512 
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Desde nuestro punto de vista consideramos que la 

Caducidad es una forma de extinci6n de derechos que descansa. 

en el transcurso del tiempo, debido a una sanci6n legal que 

se impone a quien en un determinado plazo no realiza los 

actos para hacer que nazca o para mantenerlo vivo. 

En sentido etimol6gico, llamase caduco, del latin 

caducus, a lo decrepito o mAs anciano, lo poco durable. Se 

dice que ha caducado, de lo que ha dejado de ser o perdido su 

efectividad. 

Caducidad, es la acción y efecto de caducar, acabarse, 

extinguirse, perder su efecto o vigor, sea por falta de uso, 

por terminación de plazo u otro motivo; alguna ley, decreto, 

costumbre, instrumento público, in fine. 

La caducidad como se mencionó con anterioridad pertenece 

al campo del dejar ser y existe una gran diversidad de 

autores qu~ lo han definido, por ejemplo encontramos a 

Vontuhr, que afirma que la caducidad es la pérdida de un 

derecho como consecuencia legal de un acto del titular. Por 

su parte Enneccerus, afirma que la caducidad opera cuando en 

un determinado plazo no se ejercita un derecho. Castan 

Taheñas menciona que 0·1a caducidad o decadencia de derechos 

tiene lugar cuando la ley o la voluntad de los particulares 



121 

seftala un término fijo para la terminaci6n de un derecho, de 

tal modo que transcurrido este Ultimo no puede ser 

ejercitado. 

La caducidad es una figura juridica de rara y dificil 

confiquraci6n, como se verá en su Naturaleza Jur!dica. 

LA PRECLUSION 

Dentro de las definiciones que encontramos que nos 

permite ilustrar con claridad lo que es la preclusi6n, 

podemos citar la siguiente: 

Chiovenda, nos dice que " La preclusi6n tiene lugar en 

los siguientes casos: a) Por no haberse reservado el orden 

sei\alado por la ley para el ejercicio de una facultad 

procesal; b) Por haberse realizado un acto incompatible con 

el ejercicio de la facultad, como cuando se opone una 

excepci6n incompatible con otra o s1 se lleva a cabo un acto 

que esta en pugna con algún recurso que pueda interponerse; 

c) Por haberse ya ejercitado la facultad procesal de que se 

trate, porgue en este caso se aplica el principio de la 

consumaci6n procesal, según el cual una facultad no puede 

ejercitarse dos veces. Por ejemplo, no se puede contestar la 
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demanda más que una vez. "(43) 

"PRECLUSION.- La preclusi6n consiste en que despu6s de 

realizados dete~inados actos, por expirados ciertos 

términos, queda prohibida a la parte el derecho de ejercitar 

otros actos por haberse pasado su oportunidad lega 1 " • ( 44 > 

Por otra parte, encontramos que el articulo 227 del 

C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de México, 

expone: 11 se entiende por preclusi6n la pérdida del derecho 

que compete a las partes en juicio para realizar determinados 

actos procesales, después de que se han ejecutado otros actos 

o transcurrrido cierto término legal 11 

como se ha observado, son diversos los criterios al 

definir a la preclusi6n, y a efecto de dejar debidamente 

claro este punto, nos avocaremos a definir la preclusi6n con 

un criterio establecido por la Suprema Corte de la Nación, 

que adoptamos como propio, y en el cual se menciona a la 

preclusi6n como la pérdida del derecho que compete a las 

otras partes para realizar determinados actos procesales, o 

en general, actos procesales, despu6s de que se han ejecutado 

(43) PALLARES, EDUARDO., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Op. 
cit., P•g. 610 

(44) HIGUEL ROllERO, Principios de Derecho Procesal, Op. cit., p. 358 
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otros actos o han transcurrido ciertos t~rminos. Esta 

Institución tiende a regular el desarrollo de la relación 

procesal, dándole precisión y firmeza al proceso, para hacer 

posible la declaración definitiva de los derechos y para 

garantizar su exacto cumplimiento. 

LA PRBSCRJ:PCJ:OJI 

Una de las figuras mas trascendentales en todos los 

tiempos, incluso dede la era Romana, es indudablemente la 

prescripci6n, figura que por excelencia se le ubica al lado 

de la liberaci6n o adquisi6n de bienes, por el simple 

transcurso del tiempo y que invariablemente es una de las 

figuras que mejor nos definen lo relativo a las sanciones 

establecidas por la ley, a su inactividad para ejercitar un 

derecho. 

Lo que se ha eser i to en relación a la misma es sumamente 

considerable, debido a su importancia y a la facilidad de su 

aparición en diversas etapas de la vida cotidiana, nos 

concretaremos a observar su aplicación en las sucesiones para 

los efectos del presente trabajo. 

Siguiendo la misma temática que hemos observado en 

cuanto a las figuras anteriormente estudiadas, citaremos 
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diVersas definiciones a efecto de obtener un concepto claro 

y una mejor comprensión de la materia. 

11 PRESICRIPCION.- ser.alar, ordenar o determinar alguna 

cosa; adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión 

continuada por cierto tiempo; y libertarse de una obligaci6n 

o carga mediante el transcurso del tiempo "·(45) 

11 PRESCRIPCIDN.- Ordenar, senalar, determinar alguna 

cosa. 11 (46) 

"PRESCRIPCION. - Es la facultad o derecho que la ley 

establece, nace a favor del deudor para excepciones 

válidamente y sin responsabilidad, a cumplir con la 

prescripción debida o para exigir ante la autoridad 

competente la declaración de que ya no se le puede cobrar en 

forma coactiva la prestación cuando ha transcurrido el plazo 

que otorga la ley al acreedor para hacer efectivo su 

. derecho." (47) 

(45) 

(46) 

(47) 

DICCIONAJUO RAZONADO DE LEGISLACION f JURISPRUDE:NCIAS HEXICAHAS, 
.Tomo II, P•g. 990 
PALLARES, EDUARDO., Dicclonarlo do D•recho Procesal Clvll, Op. 
cit., P•g. 61 " 
GUTIERREZ Y GONZALEZ, ERNESTO, Derecho de las Obllg11clonas, 51 
Edlc16n, op. cic. PAg. 505 
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Como se puede apreciar, la prescripción se podr1a 

considerar como la facultad o el derecho que la ley establece 

a favor del deudor, para excepcionarse válidamente y sin 

responsabilidad d,e cumplir con su prestación, para exigir a 

la autoridad competente la declaraci6n de que ya no se puede 

cobrar en forma coactiva la prestación, cuando ha 

transcurrido el plazo que otorga la ley al acre~dor para ser 

efectivo su derecho. 

Por otra parte es preciso mencionar que en nuestro 

Código sustantivo de la materia, se encuentra una definición 

relativa a la prescripción, la cual viene contemplada en el 

articulo 1135, que no señala: " La prescripción es un medio 

de adquirir bienes o liberarse de obligaciones, mediante el 

transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones 

establecidas por la ley 0 

La prescripción o pérdida de un derecho por 

prescripción, se hace depender del transcurso de un cierto 

tiempo y de la presencia de ciertas circunstancias que la ley 

sen.ala. una determinada situación jurídica puede cambiar 

(quien antes no era propietario de un determinado bien, ahora 

lo es) o una relaci6n jur1dica puede extinguirse (qu len há.sta 

ahora habia sido deudor de una prestación, ahora nos lo serA) 

si transcurre un cierto tiempo unido o una posesión que reuna 
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los requisitos establecidos en la ley que se encuentran 

contemplados en el art1culo 1151 del C6diq9 Civil o una 

inacci6n del titular del derecho de cr,dito. 

Es la prescripción entendida como un medio de adquirir 

bienes, hay una actividad, una conducta pasiva del 

propietario de una cosa que el poseedor conserva en su poder 

por un tiempo más o menos largo, que la ley senala, para 

convertirse en propietario de ella. En la misma pasividad 

incurre e1 acreedor que deja . transcurrir el tiempo sin 

ejercer su derecho frente a su deudor. Al cabo de un lapso 

que la ley determina, si perdura la inactividad del acreedor,' 

el crédito se extingue: El deudor se libera de la obligación 

del contrato. 

En uno y en otro caso, existe inacción del titular de un 

derecho -el propietario o el acreedor- unida.al transcurso 

del tiempo, para que la prescripción consuma, la adquisición 

de bienes por este medio se le llama usucapión, mientras que 

la liberación del deudor por la inactividad del acreedor 

durante el tiempo que la ley seftala, sella prescripción 

liberatoria. 

La prescripción tiene dos manifestaciories o modalidades 

que tienen en coman el tener por base la inacción del 
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propietario o del titular del derecho; exigen un cierto 

transcurso de tiempo y tienen· por fin asegurar la estabilidad 

económica y la certidumbre de los derechos, transformando una 

situación de hecho, en situaci6n de derecho, consagrada 

definitivamente por la ley¡ pero discrepan la prescripción 

adquisitiva y la liberatoria, que la inacción del propietario 

extingue el derecho de propiedad, m6.s al mismo tiempo 

instaura y crea otro derecho de propiedad a favor del 

poseedor prescribente, siendo en rigor prescripci6n 

adquisitiva y extintiva al mismo tiempo. En cambio la otra 

modalidad de la prescripción, que tiene más aplicación en el 

ciclo de los derechos personales o de crédito s6lo extingue 

la acción para reclamar ese crédito. 

En el articulo 1136 del C6digo civil encontramos la base 

para distinguir con toda claridad la usucapi6n que el 

articulo llama prescripci6n positiva y que deberia designar 

como usucapi6n o prescripci6n adquisitiva y la prescripción 

liberatoria o extintiva, a la que denomina prescripción 

negativa. En rigor el tratamiento legislativo y doctrinal de 

una y otra, deber1an tratarse por separado: La usucapi6n, que 

es un medio de adquirir bienes hallar1a adecuada ubicación en 

la parte del Código dedicada a los derechos.reales, mientras 

que la prescripción negativa o liberatoria, por referirse a 

la extinción de los derechos de crédito, deberA ubicarse en 
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el Cap1tulo relativo a la extinci6n de las obligaciones. 

La usucapi6n o prescripci6n positiva, segdn se explic6 

con anterioridad, extingue el dominio del propietario 

anterior y a la vez, el poseedor lo adquiere por el 

transcurso del tiempo necesario para prescribir. Con esa 

claridad adquiere la titularidad de la acción revindlcatoria; 

al paso en la prescripci6n negativa se produce simplemente el 

efecto de que deudor queda eximido legalmente del pago de su 

deuda, que se extingue por prescripci6n. 

Por virtud de la prescripci6n negativa el deudor, ya no 

estar! obligado, mejor no podrá ser perseguido 

judicialmente para verse coaccionado por el pago de la deuda. 

En este sentido, no estando el deudor obligado a pagar al 

acreedor no puede constreflirlo judicialmente para hacerlo 

cumplir; s1 intentare la acci6n de pago, el demandado tiene 

ahora una excepción que puede oponer frente a la pretensión 

del acreedor: la excepci6n de prescripci6n, que es de 

naturaleza perenotoria y la sentencia que en su caso se 

pronuncie, habr& de ser absolutoria. 

De ah1 que se discuta si, la prescripción negativa 

libera al deudor por extinción del derecho de crédito o por 

perencl6n de la acción procesal de pago. si es lo primero, el 
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acreedor no estar1a legitimado para recibir .la i:irestaci6n 

pactada, en el caso de que el deudor quisiere cumplir 

voluntariamente, porque pagarla una deuda que no existe; s1 

lo segundo, es d~cir, s1 solo se ha extinguido la facultad 

del acreedor para exigir judicialmente del deudor el pago de 

la obligaci6n, 911e aunque existe_ ocurre que no puede ser 

obligado el deudor coactivamente a pagarla. 
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4.2 NATURALEZA JURIDICA. 

DB LA CIU>UCJ:DIU> 

La caducidad es una sanción condicionada legal o 

voluntaria que impide el nacimiento de un derecho o la 

p6rdida del que ya sosten ta. Tenemos que el sustantivo 

sanción, apenas ha sido definido; Georg! le scnala un 

significado amplio; todas las posibles consecuencias que el 

derecho reconoce a un acontecimiento que, dentro de la 

clasificación de los hechos jur!dicos, podr~n ser un hecho o 

un acto jurídico. As! puede aplicarse también al acto del 

proceso legislativo conocido como sanción, que dá efectividad 

al mando. De esto se comprende que su aceptación más amplia 

comprende tanto su aspecto negativo como positivo que pueda 

producir el hecho o acto jur!dico. 

Si sanción, en su acepción más amplia, es toda 

consecuencia que la ley reconoce a una situación producida 

por un hecho o acto jurídico, ha de reconocerse que existe un 

significado m6s restringido y que es aplicable a los casos en 

que, un incumplimiento, esta circunstancia debidamente 

prevista por el legislador, hace que el acto jurldico en 

cuestión produzca otros efectos, otras.consecuencias que las 
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que correspond1an normalmente; asi por ejemplo, se sanciona 

el que un acto juridico no haya sido verificado de estar 

exento de vicios el consentimiento o en la naturaleza de la 

cosa, etc. 

El acto afectado de caducidad ha procudido sus 

consencuencias, es decir, su efecto propio fue dar 

oportunidad de ejercicio de un derecho o una acción a un 

titular determinado por la ley, en un plazo tambi6n fijado 

por el legislador. De esto se desprende casos extintivos, sin 

la convergencia de una voluntad que la impulse; viene. a 

modificar la situación jur1dica creada por el acto jurídico; 

el hecho del transcurso del tiempo. 

Su naturaleza propia de sanción-ineficacia hace mayor la 

diferencia al observarse su origen; un hecho jur1dico simple, 

transcurso del tiempo, el advenimiento de un tiempo; esto es 

comprueba ejemplificado, el referirse al articulo 17 del 

Código civil relativo a la lesión. El acto juridico de que 

emerge la caducidad es siempre un acto vA1ido y las 

consecuencias o motivos de afectabilidad por la sanci6n, no 

toma la voluntad del titular, no existe el factor 

negligencia, sino que se trati\ de un plazo de ejercicio 

válido de un derecho o .acción otorgado por la ley, sin que se 

tome en cuenta ese factor negligencia; ese plazo de ejercicio 
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es natural consecuencia del acto jurldico anterior que crea 

esa situación y al arribo del término como consecuencia misma 

de ese acto, deja de existir la potencialidad de ejercicio 

concedido. 

D• LA Pa•CLU8XOM 

Por las consideraciones apuntadas, podemos precisar que 

la naturaleza jurtdica de la preclusi6n es la de ser un 

instituto aut6nomo y suiglmeris dentro del proceso, que tiene 

como finalidad ordenar su desarrollo dentro de determinadas 

hormas que requlan y garantizan, tanto su desenvolvimiento 

como su resultado. Por ello, desde nuestro punto de vista se 

difiere de lo manifestado por el Maestro couture, cuando 

senala que no es, en verdad un instituto Qnico e 

individualizado, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio. 

La autonomía de la preclusi6n, como instituto procesal, 

puede observarse en la constituci6n misma del proceso que se 

define de acuerdo con determinadas prescripciones temporales, 

de disposiciones que regulan la forma o t6rminos de los 

actos, de estipulaciones que reglamentan su afinidad en la 

causa que contienen, . y por último por disposiciones que 

afirman los actos procesales que los desarrollan as1 como la 
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resolución que lo constituye; de tal suerte, que la 

preclusi6n, al relacionarse o al servirse de la d~cadencia, 

de la consumaci6n y de otras muchas instituciones o 

principios proce;;ales, quiera decir que sea una simple 

circunstancia procesal, ya que el proceso requiere para su 

normal desarrollo y para la clausura, de determinadas 

instituciones y principios que garanticen la eficacia de los 

actos en él realizados o los efectos jur1dicos que producen. 

De ah1 que podamos afirmar, que entre estas instituciones y 

principios se encuentra la preclusi6n con las funciones 

senaladas con anterioridad. 

Con relación a ésto debe acatarse la opinión autorizada 

de Chiovenda, quien al referirse a este instituto procesal, 

nos sen.ala que el ordenamiento jur1dico no se limita a 

regular cada una de las diferentes actuaciones procesales, en 

su forma y en su conjunto, sino que regula su sucesi6n en la 

realizaci6n procesal de donde nace un orden legal de los 

actos procesales. Lo que se propone el legislador, hacer 

posible la declaración definitiva de los hechos y garantizar 

su rápida ejecuci6n. A éste fin tiende también con otras 

medidas, por ejemplo, castigando los retrasos de la 

instituci6n o en la expedición de la causa, ocasionados por 

la negligencia de los procuradores, imponiendo sanciones a 

éstos, suprimiendo todo lo superfluo, negándose a que se 
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repitan todos los actos consumados o actos innecesarios, 

etc.; pero mAs eficazmente atiene a este fin mediante la 

instituci6n de la preclusi6n. 

La preclusi6n opera absolutamente en contra de las 

partes litigantes en un juicio, toda vez que son estas, a 

quienes corresponde obrar dentro del proceso, en virtud del 

interés jur1dico que están definiendo. Es decir, que éstas 

corresponden en exclusiva el impuso procesal para que sus 

derechos no se vean afectados por la preclusi6n, esto es, 

haciendo valer sus derechos, dentro de los ~6rminos marcados 

por la ley, haciendo sus promociones con la debida 

oportunidad, etc. 

La preclusi6n obra en el proceso de dos momentos: con 

anterioridad a la sentencia del juez y después de la 

sentencia. En el primer caso tiene por finalidad hacer 

posible un desarrollo ordenado del juicio, mediante la 

fijaci6n de las cuestiones que se han venido desarrollando en 

el proceso, en otras palabras, la eficacia de la preclusi6n 

dentro de este primer momento, estA en la pérdida de la 

facultad de renovar la misma cuesti6n en el mismo proceso. 

En el segundo, tiene por facultad fijar un t6rmino para 

la interposici6n de los recursos admitidos contra la 
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sentencia. Transcurrridos los términos para impugnar una 

sentencia, desde declararse definitiva, en virtud de que ha 

precluido para las partes el derecho de impugnarla. Pero 

añemás, la sentencia queda !irme, porque al no estar sometida 

a ninguna impugnación, lleva en s1 la preclusi6n de todas las 

cuestiones alegadas o que 

i na fectabilldad posterior de 

puedicron alegar. La 

la sentencia se realiza 

entonces, mediante la preclusi6n; primeramente del derecho de 

impugnar la sentencia, cuando no se hace dentro del término 

de ley; y segundo, de las cuestiones que surgieron o que 

hubieran podido surgir con anterioridad a ella. 

La sentencia, en condiciones, se llama sentencia pasada 

en autoridad de cosa juzgada en el sentido formal. 

(Preclusl6n de impugnaciones). En este sentido, es cuando se 

dice que la preclusi6n es la base práctica de la cosa juzgada 

en sentido substancial, pues la cosa juzgada, contiene 

siempre la preclusiOn de cualquier discusi6n futura; lo que 

quiere significar que la cosa juzgada substancial lleva por 

presupuesto siempre la cosa juzgada en sentido formal. 

Lo anterior nos llevaria a confusión entre la preclusi6n 

y la cosa juzgada, por lo que es necesario hacer unas 

anotaciones al respecto, de tal modo podríamos mencionar que 

la preclusl6n de las cuestiones debatidas en el cuerpó del 
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presente proceso, limitan sus efectos al mismo proceso en que 

tienen lugar dichas cuestiones precisamente por ser 

preparatorias del acto final, no pueden tener la eficacia de 

la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, su eficacia 

es mAs limitada y consistente en la preclusi6n del derecho de 

renovar la miama cuesti6n en el mi11110 proceso. Todas las 

resoluciones que se dicten sobre cueatione• que no tienen 

importancia fuera del proceso, es decir, que no están 

destinadas a obrar fuera del proceso, pueden causar estadio 

y aún hasta pasar como cosa juzgada en sentido formal, pero 

nunca podrAn pasar como cosa juzgada substancial; podrán 

cerrar el proceso o un estadio del mismo, o bien impedir la 

realizaci6n de una determinada actividad procesal, pero nunca 

vincular4n a las partes y al juez en proceso• futuros, donde 

se pretenda renovar las mismas cuestiones presentadas y 

debatidas en el proceso precedente, es decir, que dichas 

cuestiones por motivo de la preclusi6n no pueden proponerse 

en el proceso en que tuvieron lugar, pero s1 en otros 

posteriores, con tal de que no afecten la cuesti6n principal 

de fondo, discutida en el proceso anterior. 

De lo que se desprende, que la preclusi6n deja de llevar 

consigo el sello de la verdad eterna, que .s6lo se consigue 

con la cosa juzgada, significa que las cuestiones procesales 

debatidas en el proceso pueden presentarse en juicios 
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suCesivos, cada vez que pueda hacerser sin menoscabo de la 

situaci6n de las partes fijadas en la sentencia definida, 

pero nunca en el mismo proceso. 

Para terminar, nos resta expresar, que la precl~si6n 

puede tener una esfera mayor o menor en el proceso, seq6n los 

sistemas, sin embargo, cualquier tipo de proceso que se 

divide en periodos o estadios debe informar~e en el pricipio 

de la rreclusi6n. 

DB La PRBBCRIPCIDN 

En nuestro derecho la prescripci6n se encuentra rggulada 

y reglamentada por el derecho substancial y es considerada 

como un medio de adquirir bienes o derechos y de perderse 

estos 1lltimos, as1 como la forma de liberarse de 

obligaciones, mediante el transcurso de cierto término y bajo 

las condiciones establecidas por la ley; encontr4ndose tal, 

desenvuelta en dos aspectos: positivo y negativo. 

La prescripción adquisitiva, o sea, el medio de adquirir 

bienes o derechos mediante la posesión en concepto de dueno, 

ejercicio en forma pácifica, continúa, pública y cierta en el 

término fijado por la ley; considerándose as1 a la 

prescripci6n como el principal erecto de la posesión, por ser 
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un medio de adquirir el dominio sobre bienes o derechos por 

las prescripciones legales y cualidades de la posesi6n. 

La posesión , se define como una relaci6n o estado de 

hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de 

retener una cosa para ejecutar actos materiales de 

aprovechamiento, animus domini, y como consecuencia de un 

hecho real, personal, o sin derecho alguno, siendo sus 

principales elementos el animus domini y el corpus; 

• conte"niendo para que produzcan plenos efectos legales, 

carácteres esenciales, cualidades y condiciones, siendo 

tales: Carácter esencial, poseer durante el término que fije 

la ley en concepto de dueno, consistente en poseer animus 

domino, concepto que encierra las hipótesis de la posesión 

fundada en tres formas: 

a) ·Poseer con justo titulo objetivamente· válido, o 

sea, aquel que reune los requisitos que el derecho exige 

para la adquisición del dominio y la transmisión del 

mismo, o sea el titulo perfecto; 

b) Poseer con justo titulo subjetivamente válido, o 

sea aquel titulo en el que se cree, que es suficiente 

para obtener el dominio aunque en realidad no lo sea, 

por ignorarse los vicios por parte del poseedor; y 
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e) La hipótesis de que la posesi6n sea una 

consecuencia de un acto il!cito, pero que se continua 

usando en concepto de duel'lo, las cualidades de la 

posesión de ser continua, páCifica, cierta, püblica, 

mismas que conforman a la prescripci6n, en caso de 

faltar violan la existencia de la po'sesi6n y 

subsecuentemente la prolongaci6n del término para 

adquirir por prescripci6n, entendiéndose que siempre han 

existido acto's de posesi6n, duranté el término para 

prescribir; se amplia de tal modo que el modo de 

adquirir la propiedad se va a modificar el lapso de 

tiempo, y entonces nos encontrariamos hablando de la 

mala fe. 

No siendo as1 la buena o mala fe una cualidad de la 

posesión, sino una condici6n que no puede ser considerada 

como un vicio, sino que simplemente influye como condici6n 

para aumentar el término para prescribir. 

El aspecto negativo de la prescripci6n extintiva o 

liberatoria, es el medio para extinguir obligaciones o 

derechos por el transcurso del tiempo, en virtud de que el 

acreedor no exija el pagc:i en los plazos senalados por la ley; 

que dicha extinci6n sancionan los derechos de cada titular. 
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Dentro de los requisitos necesarios para que opere la 

prescripción podríamos mencionar a los siguientes: 

1. Una cosa suceptible de posesión.- Puede ser objeto 

para adquirirse por el uso, todas las cosas que no esten 

fuera del comercio, con eXcepci6n de aquellas que por su 

propia naturaleza no pueden ser apropiadas por los 

particulares, o aquellas que por disposici6n de la ley 

no son susceptibles de apropiaci6n por los particulares. 

2. Una posesión no viciosa.- Es decir que la posesi6n 

reuna su requisito de existencia, cualidades y 

condiciones para ser apta para adquirirse el dominio. 

J. Transcurso de un plazo. - El poseedor durante el 

término de tiempo que cada ley sustantiva indique y con 

las cualidades de uso requeridas para que sea .legalmente 

decretada la prescripción como medio de adquirir el 

dominio. 

Estos elementos requeridos por la prescripción para 

lograr la propiedad de los bienes por ese medio, los vemos 

reproducidos actualmente por la legislación,· as1 vemos que el 

articulo 1137 que nos· dice 11 S6lo pueden prescribirse los 

bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las 
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excepciones establecidas en la ley "· Por otro parte y entre 

los requisitos que fija el articulo 1151, para que se pueda 

producir la prescripci6n positiva anuncia el justo titulo y 

la buena fe. 

Estudiando someramente los requisitos antes mencionados 

y que debe de reunir la posesi6n para producir la 

prescripción positiva, encontra~'os ·,en• pr~er lugar lo 

establecido en nuestra legislaci6n, en cuanto a que debe ser 

fundada en justo titulo. 

En el mismo Código, en su articulo 1152, nos senala lo 

relativo a la posesión por buena fe o mala fe, 

estableciéndose un lapso de tiempo correspondiente a cinco 

anos, cuando se poseen los bienes, en concepto de 

propietario, con buena fe, pacifica, continua y públicamente; 

en tanto que se establecen 10 anos, cuando la posesi6n de los 

mismos sea por mala fe, sl l~ posesi6n es en concepto de 

propietario, pacifica, continua y pQblica. 

La buena fe se encuentra debidamente det' in ida en e 1 

articulo 806 1 que nos seftala " Es poseedor de buena fa el que 

entra en la posesión en virtud de un titulo suficiente para 

darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios 

de su titulo que le impiden poseer con derecho ", en tanto 
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que ~~ ~onc~~to de mala fe establecido en el pAr~afo segundo 

del numeral invocado, es referente a la posesi6n adquirida 

sin titulo alguno, lo mismo que el que conoce los vicioS·· de 

su titulo que le .impiden poseer con derecho. 

En la misma forma se presenta otro ejemplo, que tiene 

im~orta~cia en el presente tema, y es el relativo a loa 

testamentos, que crean situaciones condicionales, s6lo 

surtirán sus efectos propios y directos al fallecimiento del 

autor de la sucesi6n, as1 que, el advenimiento de un nu~vo 

testamento, la premorencia del sucesor y el rechazo del 

heredero o legatario producen ineficiencia en las 

consecuencias jurídicas que deberla producir el testamento. 
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4.3 APLICACION Y EFECTOS DE CADA UNA 

DE LAS FIGURAS 

En este 6ltimo punto nos referiremos a la aplicaci6n y 

los efectos que la caducidad, la preclusión y la 

prescripción, en los juicios sucesorios, particularizando a~1 

la influencia p6stuma o neqativa de estas figuras en el 

citado inicio. 

Como se mencion6 con anterioridad, la Caducidad es una 

figura jurtdica que por el simple transcurso del tiempo pone 

fin a un derecho que deber1a ejercitarse en ese tiempo o 

lapso de tiempo, la caducidad es la extinci6n de la instancia 

judicial porque las dos partes abandonan el ejercicio de la 

acci6n procesal. 

El abandono se va a manifestar en que ninguna de ellas, 

hacen en el proceso promociones necesarias para que 6ste 

lleque a su fin. 

Mientras que la Prescripci6n pertenece al derecho civil, 

la perención hay que incluirla en el proceso, s6lo que no se 

perciba la autonomía de éste 0.ltimo, sus propias 

características, y se cometa el error de considerarlo corno 
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una rama de aquel, retrocediendo a los anos en que el estudio 

de las acciones se hacia en el mismo tiempo que el de los 

contratos, testamentos, familia, etc.; siguiendo la pauta de 

las instituciones de Justiniano, s6lo cometiendo éste 

anacronismo, 

prescripci6n. 

se podrá asimilar la caducidad a la 

La prescripci6n es por esencia, y segftn el Código Civil 

y toda la doctrina a ella relativa, una manera de adquirir 

derechos civiles y de extinguir obligaciones de la misma 

naturaleza. 

La caducidad no tiene esa finalidad porque concierne 

alqo muy diferente de los derechos y obligaciones civiles, a 

algo que s6lo existe y se comprende su naturaleza cuando se 

está en el campo del derecho procesal, desde este momerito en 

que la ins_tancia no tiene ninguna analog1a con los derechos 

y obligaciones civiles, as! tambi6n hay que afirmar otro 

tanto de la caducidad y la prescripci6n. 

otra de las notas esenciales de la caducidad que 

conviene tener presente, es que se refiere a la instancia y 

no al juicio, no es correcto hablar de caducidad del juicio, 

como tampoco lo es confundir el juicio co~ la instancia, el 

todo con la parte. 

' 
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Esta observaci6n tiene valor propio porque sucede que 

caduca 'la sequnda instancia, pero que queda viva y eficaz' la 

primera, como sucede en nuestro derecho cuando el apelante no 

presenta su escrito de agravios en tiempo oportuno. 

l:ndudablemente que los pensanmientos antes vertidos, nos 

vienen a confirmar que la caducidad es una figura netamente 

procesal consistentes en una sanci6n impuesta por el Derecho 

a la inactividad de las partes en un procedimiento, tan es 

ast que la misma se encuentra debidamente reglamentada en el 

Código de Procedimientos Civiles en su articulo 137 bis, 

mismo que ya fue comentado con anterioridad; y en nuestro 

C6digo Civil, sólo se encuentra antecedente de la Caducidad, 

en lo relativo a las sucesiones, concretamente en los 

articulas 1495, 1497 y 1498, lo cual nos hace reflexionar que 

s1 dicha figura se en~uentra establecida en dichos articules, 

del ordenamiento sustantivo, pierde acaso su naturaleza de 

sanción procesal, ta 1 parece que s 1 sufre es ta 

transformación, misma que serA estudiada en el punto 

subsecuente. 

En lo referente a la caducidad es lo juicios 

intestamentarios, como se observar.§ ya con mayor amplitud, no 

se encuentra articulado alguno referente a los mismos, que lo 

defina con precisión tal como aparece en otros juicios, como 
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el del ejercicio de la acci6n del desconocimiento de la 

paternidad, del divorcio voluntario. 

LA CADUCl:DAD llJI LOS JUl:Cl:OS TBBTIUllDITAJll:OS 

Uno' de los aspectos mAs importantes y que incluso fueron 

de los que motivaron la creación del presente trabajo, es el 

relativo a lo dispuesto en los art1culos 1495, 1497 y 1498, 

todos ellos del Código Civil vigente para el Distrito 

Federal, en el cual se aplica una disposición de carácter 

procesal a una figura sucesoria, desde el punto de vista 

sustantivo. 

La presente disposición no tiene que ver nada 

relacionado con el tiempo, y tomando en consideraci6n que la 

caducidad es una sanción que impone el estado o la ley de las 

partes, por el hecho de permanecer inactivos por un 

determinado lapso de tiempo, consideramos su inaplicabilidad. 

'A efecto de dejar debidamente claros !.los presupuestos 

sobre los cuales estamos hablando, hemos decidido citar los 

art1culos primeramente invocados: 

Articulo 1495. - " La revocaci6n producirá sus 

efectos aunque el segundo tes~"-mento caduque por la 

~ ' ... ": 



incapacidad o renuncia del heredero o de los 

legatarios nuevamente nombrados. 11 (48) 
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Razonado el presente articulo, consideramos que s1 se 

produce la caducidad del segundo testamento porque las 

personas instituidas en él, no puedan o no quieran asumir las 

calidades de herederos o legatarios y no hay otras 

disposiciones testamentarias, el testamento posterior no 

tendr1a utilidad alguna. No obstante ello, el testamento 

anterior se entiende definitivamente revocado y serian los 

herederos legitimas quienes entrar1an en posesión de la 

herencia. 

Algunos autore.s consideran que tambi6n se entiende 

revocado el téstamento cuando lo destruye materialmente el 

testador, en los casos en que legalmente puede hacerlo, 

generalmente cuando no se conoce la manifestaci6n de su 

01 tima voluntad, como ejemplo po_dr1amos mencionar que el 

articulo 1548 del ordenamiento civil sustantivo dispone que 

el testamento cerrado quedar~ sin efecto, siempre que se 

encuentre roto el pliego interior, o abi.erto el que forma la 

cubierta, borrada, raspadas o enmendadas las firmas que lo 

autorizan, aunque el contenito no sea vicioso. 

(48} Código clvll v1gente para el D1str1to Federal, Op. ele., PAg. 279 



Articulo 1497. - " Las disposiciones Testamentarias 

caducan y queda sin efecto, en lo relativo a los 

herederos y legatarios: 

I. Si el heredero o legatario muere antes que el 

testador o antes que se cumpla la condición de que 

dependa la herencia o el legado; 

II. si el heredero o legatario se hace incapaz de 

recibir herencia o legado; 

III. Si renuncia a su derecho. 11 
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El articulo que se comenta es qui za el más 

controvertido, en virtud de que no existe inactividad 

procesal por las partes, para que sea declarado la caducidad 

del testamento, sino m~s bien el legislador sujeta a ésta, a 

circunstancias que no son de la plena aceptaci6n de ios 

interesados, salvo lo dispuesto en la fracci6n III, en donde 

el heredar.o renuncia expresamente a su derecho. 

Si consideramos que la caducidad es una sanción 

establecida en la ley, a aquellas personas que no manifiestan 

su interés en la pros~cuci6n de ~n procedimiento, entonces 

entenderemos con mayor claridad que la caducidad en los 
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testamentos no reviste tal caracteristica, toda vez que en 

las fracciones I y I:I, ni siquiera presupone la existencia de 

un proceso, y mucho menos la inactividad por un lapso 

determinado en el mismo. 

Para ejemplificar la anterior situación podriamos 

mencionar que el articulo 679 del Código de Procedimientos 

civiles vigentes para el Distrito Federal, que previene en el 

caso de divorcio por mutuo consentimiento, el que los 

cónyuges dejaren pasar más de tres meses sin continuar el 

procedimiento el tribunal deberá de declarar sin efecto y 

mandará archivar el expediente, ejemplo claro de lo que es la 

caducidad. 

Otro caso de caducidad lo encontramos en el Código 

Federal de Procedimientos civiles, en el articulo 373, que 

nos senala en su fracci6n IV, que el proceso caduca 

cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya 

efectuado ningün acto procesal ni reposici6n durante un 

término mayor de un ano, asi sea con el s6lo fin de pedir el 

dictado de la resoluci6n pendiente, nombramiento de abogados, 

solicitud de copias, etc., es decir promociones, que tiendan 

a mover el procedimiento. 
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Sin embargo, en nuestra legislaci6n vigente encontramos 

diferentes casos de caducidad, en los cuales existen efectos 

distintos a los ya senalados de la caducidad y que 

forzosamente nos .llevaron a concluir que debe modificarse el 

concepto de caducidad en materia procesal. 

En el articulo 74 de la ley de amparo, se estable un 

caso de sobreseimiento fundado en una verdadera caducidad, 

que tiene el efecto de extinguir la instancia de amparo, pero 

que indudablemente trasciende y afecta el derecho sustantivo 

por una inactividad del quejoso, durante un plazo de 180 d!as 

consecutivos. El articulo de referencia en su fracción V, nos 

señala que procede el sobreseimiento cuando el acto reclamado 

procede de autoridades civiles o administrativas, y siempre 

que no esté reclamada la constitucionalidad de una ley, si 

cualquiera que sea el estado de juicio, no se ha efectuado 

ningón acto procesal ni realizado por el quejoso ninguna 

promoci6n en el término de 180 d1as consecutivos, as1 sea con 

el solo fin de pedir que se pronuncie la resoluci6n 

pendiente. 

Hay que recordar que el sobreseimiento se define como 

11 un acto procesal proveniente de la potestad jurisdiccional 

que concluye una instancia judicial en el amparo, sin decidir 

sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sino 
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atendiendo a circunstancias o hechos diversos de ellas, 

provenientes de la falta de interés jurldico ••• , o de la 

inactividad procesal. fracci6n V de dicha ley, la no 

realizaci6n de determinados actos positivos en un plazo 

fijado por la ley, nuevamente aparece produciendo la 

caducidad, esto es, la pérdida de un derecho a través del 

sobreseindento del amparo, no obstante que se trate de una 

reglamentaci6n injusta y que desvirt6a la naturaleza del 

amparo. 

A mayor abundamiento, tenemos el caso de la caducidad 

procesal que no deja nacer un derecho, situaci6n que se 

encuentra reglamentada en la fracci6n II del articulo 160 de 

la Ley General de Titulas y operaciones de crédito, en el 

cual nuevamente volveremos a contemplar los supuestos de la 

caducidad, como lo son la no realización de determinados 

actos positivos que se sancionan con el no nacimiento del 

derecho y que en la especie se refiere al hecho de no 

protestar un titulo de crédito, en los plazos previstos por 

la ley, circunstancia que se sanciona con la imposibilidad de 

ejercer la acci6n cambiarla en la v1a de regreso, esto es, la 

sanci6n establecida por la ley viene a afectar en el presente 

caso a la acción procesal del tenedor del titulo, toda vez 

que carecerá del podt¡!r p<iblico, de acudir a los órganos 

jurisdiccionales para reclamar la satisfacci6n de su derecho 
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en la v1a cambiarla de regreso. 

Por otra parte, tenemos el caso previsto en el primer 

párrafo del articulo 31 del Código de Procedimientos civiles, 

que nos presenta otro caso de caducidad procesal, que afecta 

los derechos.sustantivos del actor y que no se reduce como el 

supuesto de la caducidad de la instancia, a la pérdida o 

extinci6n de ésta. El articulo citado con anterioridad nos 

establece que cuando existan varias acciones, contra una 

misma persona, respecto de una misma cosa, y provenga de una 

misma causa, deben intentarse en una misma demanda; por el 

ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras, lo cual 

nos lleva a concluir que es una caducidad distinta a la 

tradicional. 

Por ültimo, en la Ley Federal del Trabajo, encontramos 

en el articulo 479 que a la letra dice: " Se tendr4 por 

desistido de la acci6n intentada a toda persona que no haga 

promoción alguna en el término de tres meses siempre que esa 

promoci6n sea necesaria para la continuaci6n del 

procedimiento. La junta, de oficio, una vez transcurrido ese 

término dictará la resolución que corresponda. " De lo 

anterior se desprende que una vez m4s nos encontramos en caso 

de nuestra legislaci6ry vigente, que contiene una 'caducidad 

que afecta por igual a la ins~ancia y al derecho de la acci6n 
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causando por una inactividad procesal por el término de tres 

meses, y una vez má.s apreciados los elementos de la caducidad 

que son totalmente diversos. 

Es conveniente agregar, que las disposiciones legales 

que reglamenten la caducidad en sus distintas formas, son 

normas de orden pGblico que se imponen a la voluntad de lae 

partes por tanto no se encuentran sujetas a convenio o 

transacci6n. 

Con relación a los casos de caducidad de los testamentos 

que hemos mencionado, la circunstancia de premoriencia 

sanciona y deja ineficaz el testamento con relación al 

heredero o legatario, lo mismo que si no se ha satisfecho la 

condici6n de que depende la herencia o legado, consideramos 

que ésto obedece a que se trata de evitar tos conflictos de 

sucesiones ocasionadas por el premuerto y, al hecho de que el 

autor del testamento sobrevive al designado heredero por él 

mismo, que quedo imposibilitado para heredar y debe su~tituir 

su testamento en caso de no hacerlo se sustituirá por los 

dictados legales en ma~eria de sucesiones. 

Del mismo modo se sanciona la incapacidad subveniente 

para recibir la herencia o legado, causas que previene la ley 

y viene a afectar el testamento valido hasta la presencia de 
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esas·causas; asimismo, la renuncia del heredero hace caducar 

las pretenciones establecidas en el testamento. 

En las prevenciones legales antes citadas existe el 

interés general a que los bienes hereditarios no se otorguen 

a ·quienes se han hecho incapaces o simplemente que no se 

desee aceptarlos respetando en esta forma la racional 

libertad de opci6n; es as! que la ley ha previsto el llamado 

beneficio de inventario para proteger la mejor convenencia de 

los sucesores. Finalmente, la situaci6n conocida como 

premorencia afecta los derechos de los supérstites y la ley 

previen la mejor solución para evitar litigios posteriores 

contrarios a la paz y tranquilidad general. 

De todo lo expuesto debe concluirse, que la caducidad se 

presenta en nuestro .derecho, no s6lo surtiendo sus efec~os 

respecto de la instancia procesal, sino también, afectando el 

derecho de la acción procesal, y aün de los mismos derechos 

sustanciales del individuo. 

LA CADUCIDAD BN JUICIOS IllTBBTlUIBllTARIOB 

Respecto a los ordenamiento de la caducidad en los 

juicios intestamentarios o por la vía legitima, observamos 

que no se encuentra disposici6n expresa, relativa a la 
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caducidad de los juicios intestamentarios, tanto en el 

ordenamiento civil sustantivo, como en el ordenamiento 

adjetivo de la materia. 

Sin embargo, es preciso, recordar lo dispuesto en la 

fracción VIII, del articulo 1J7 bis, del Código de 

Procedimientos civiles que expresamente nos senala que no da 

a lugar la declaración de la caducidad en los juicios 

universales de sucesiones, lo que hace entendible el que no 

haya disposición expresa en los art1culos que regulan las 

sucesiones por la v!a legitima, relativa a la caducidad. 

Por otra parte, y tomando en consideración que en los 

testamentos existen diversos articulas que hacen mención a la 

caducidad, consideramos que al existir un articulo en el 

Código de Procedimientos Civiles que expresamente prohibe tal 

posibilidad, existe una contraposición en tales articulas, y 

tomando en consideración que la caducidad establecida en el 

Código civil, no se adecúa a las caracter1sticas establecidas 

en la doctrina, desde nuestro punto de vista, opinamos que 

deber 1a modificarse lo establecido en los numerales 

analizados en el punto que antecede, de tal modo que la 

disposición testamentaria no sea considerada caduca, ya que 

antes que nada nos .encontramos con que la disposici6n 

testamentaria debería ser considerada inoficiosa. 
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A efecto de cimentar el presente apunte decidimos citar 

la definici6n de Inof iciosidad, que nos establece: 

11 INOFICIOSIDAD.- Todo lo que se hace contra el deber u 

obligaci6n en que estamos constituidos, o contra los 

sentimientos de piedad y afecci6n que nos indica la 

naturaleza, o que no se puede llevar a cabo un oficio 

establecido; el testamento se dice inoficioso cuando el 

testador ha desheredado injustamente u omitido las personas 

a quienes debla dejar la herencia .•. " (49) 

En nueatro Código Civil la inoficiosidad de los 

testamentos, se encuentra contemplada en el articulo 1374, 

que nos senala que el testamento es inoficioso cuando no se 

deja pensión alimenticia a quien tenga derecho a ella. 

Incluso, considerarlamos al sobreseimiento, como una 

figura aplicable en lugar de la caducidad de los testamentos, 

ya que este concepto no deberla ser utilizado en los casos 

que preveen los artículos 1495 y 1497 del Código civil. 

(4 9) DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIAS HEXICANAS, 
Op. ele., PAg. 654 
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Lll PRBCLU8J:O• 

Encontramos con este concepto una similitud con la 

caducidad que hac;:e que se confundan en la mayoría de las 

veces, en las que aparecen, debido a que la preclusi6n es al 

igual que la caducidad, una sanci6n establecida por el 

legislador a la inactividad de las partes. 

La preclusi6n es la situaci6n procesal que se produce, 

cuando alguna de las partes no haya ejercitado oportunamente 

y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal 

o cum~lido alquna obligación de la misma naturaleza. Por 

ejemplo, p0dr1amos mencionar que si el demandado no contesta 

dentro del término de ley la demanda, se le considera 

litigante rebelde y el juicio deberá seguirse en rebeld1a; si 

no se presenta oportunamente sus pruebas, pierde el derecho 

de hacerlo, .concluido el periodo correspondiente, y el juicio 

sigue adelante, en ambos casos nos encontramos ante la figura 

de la Preclusi6n en el proceso. 

Respecto de las diferencias que quarda esta figura con 

la caducidad, encontramos en primer término que la preclusi6n 

tiene por base un proceso normalmente constituido; sus 

efectos y su finalidad están delimitados exclusivamente en el 

proceso, no alcanzan a salir fuera de él; más aCin, la 
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precluSi6n esta destinada por naturaleza a ser la reguladora 

de la relaci6n procesal con la pregresiva y definitiva 

eliminaci6n de obstáculos y a garantizar la intangibilidad 

del resultado de; proceso. En otras palabras la preclusi6n 

esta destinada a producir efectos procesales y nada mAs. Por 

el contrario la caducidad no tiene por base un proceso ni es 

productora de efectos procesales, ya que sus efectos se 

producen ipso iure, al cumplirse el plazo fijado por la ley 

o ai no realizarse las formalidades ·impuestas por la misma 

para preservar el derecho o la acción, sin la necesidad de un 

juicio previo. Los efectos que se prod~cen son por 

consiguiente efectos jur1dicos y no procesales. 

Si bien es verdad que estos conceptos, se pueden 

presentar en el proceso alegándose en la v1a de excepción y 

produciendo por consiguiente efectos procesales, pero esto no 

significa que esa sea su caracter1stica esencial, en virtud 

de que la caducidad para producir sus efectos no necesitan 

oponerse en juicio, pero cuando se alegue en vta de excepción 

se debe, a que el Juez de Oficio no puede suplir el silencio 

de las partes. 

Enumerando las diferencias entre la preclusi6n y la 

caducidad encontrar1amos los siguientes puntos: 
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1. La preclusi6n tiene como efecto la extinci6n de una 

facultad procesal, en tanto que la caducidad, la 

extinción afecta a la relación procesal m!nima. 

2. La preclusi6n tiende a la prosecución de las 

secuelas del juicio, una vez que la tacultad 

procesal ha quedado preclu1da, en tanto que la 

caducidad tiende a impedir la continuaci6n del 

proceso. 

J. La preclusi6n puede producirse porque alguna de las 

partes deje de ejercitar una facultad procesal, o 

bien porque la ejerció válidamente o también porque 

ejerció otra incompatible con la que deber1a de 

haber efectuado, en tanto que la caducidad se 

produce por la inactividad de ambas partes. 

4. La tlltima diferencia la encontramos en los términos 

que regulan ambas instituciones, puesto que en la 

preclusi6n estos son variables como hemos visto, 

para la exposi6n de diversas facultades procesales, 

operan distintos plazos, en tanto que para que 

opere la caducidad se requiere el transcurso de un 

plazo fijo ydeterminada en la ley. 
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APLXCABXLXDAD DB LA PRBCLOBXON BN llATBRXA DB 80CZBXONBS 

La preclusi6n como figura procesal que sanciona a la 

inactividad procesal de las partes, se encuentra debidamente 

establecida en los juicios sucesorios, en los cuales 

encontramos diversos ejemplos de su aplicabilidad. 

consideramos que la preclusi6n es una figura de suma 

utilidad en cualquier juicio, en virtud de que su fin 

principal es obtener la celeridad del procedimiento, y no 

dejar su duración al arbitrio de las partes, este mismo 

sentido se puede apreciar en los juicios sucesorios, en donde 

la gran cantidad de numerales referentes a la preclusi6n, son 

aquellos que fijan un determinado lapso de tiempo en el cual 

deba ejecutarse una determinada acción, y en caso contrario 

el juez la ejecuta por las partes o la deja sin efecto. 

si bien, como la mayor1a de los ordenamientos de nuestra 

ley, no se encuentra definida expresamente la preclusi6n en 

el texto de los mismos, podemos apreciar su aplicación, 

cuando se aprecia que en un determinado lapso procesal, se 

fija un término para la realización de un acto, y que 

transcurrido dicho término el Juez lo decreta, o lo deja sin 

efecto, circunstancia" que se podr4 apreciar con mayor 

claridad en los numerales que se citaron en el Cap1tulo 
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precedente. 

LA PR•CLDBXOW •W JUXCX08 Xll'l'••TllllSJITJUlXOB 

La preclusi6n en los Juicios Intestamentarios, se 

encuentra contemplada en diversos articulas referentes a la 

misma institución, los cuales pudieramos ubicarlos en el 

Código de Procedimientos Civiles. 

Referente a lo anterior, encontrarnos como ejemplo de lo 

mencionado a lo dispuesto en el articulo 802 y BOJ, del 

mencionado ordenamiento legal, y referente a la intervención 

del Ministerio Público en los Juicios Sucesorios por vla 

legitima, y en el cual el Representante social debe emitir su 

opinión respecto al juicio en un plazo de tres d!as, y en 

caso contrario el Juez dictará la declaratoria de Herederos 

que corresponda existiendo o n6 pedimento por parte del 

Ministerio PQblico. 

Los numerales antes mencionados, a la letra nos senalan: 

Art1culo 802, del Código de Procedimientos civiles 

11 Dicha informaci6n se practicará con citación del 

Ministerio Püblico, quien dentro de los tres d1as que 

sigan ante la diligencia debe formular su pedimento. S1 
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es1:e fuere impugnado s6lo de incompleta la justificación 

se darA vista a los interesados para que subsanen la 

falta 11 

Articulo 803, del mismo ordenamiento, nos dice.

" Practicadas las diligencias antes dichas, haya o no 

pedimento del Ministerio PCiblico, el Juez sin mAs 

trámite dictará auto haciendo la declaración de 

herederos ab-inestato, si la estimare procedente o 

negAndola con reserva de sus derechos a los que la hayan 

pretendido, para el Juicio Ordinario 11 

Otro ejemplo de preclusi6n, lo encontramos en el 

artlculo 813 del mismo ordenamiento legal, en el cual nos 

indica que precluyen los derechos para acreditar el 

entroncamiento despuás de los plazos que se prevecn en los 

articulos 807 y 809 del mismo ordenamiento legal, al respecto 

encontramos una jurisprudencia que nos senala: 

" HEREDEROS, SU DERECHO A PEDIR AMPARO CONTRA LA 

DECLARACION QUE NO LOS RECONOCE.- Las Leyes del Orden 

coman no conceden recurso o medio legal de defensa 

dentro del procedimiento sui generis que corresponda al 

juicio sucesorio, por los cuales se puede propiamente 

hablando, modificar y revocar o nulificar la declaración 
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de herederos legitima en favor de una persona, porque s1 

bien los presuntos herederos pueden instaurar juicio 

ordinario civil, con el prop6sito de alcanzar al fin una 

declaraci6n judicial faviorable para los derechos 

hereditarios que aleguen, ese juicio ordinario, 

constituyen indudablemente, un procedimiento deátacado, 

de vida propia e independientemente, por tanto, de la 

respectiva intestamentaria y esta muy distinta de ser un 

recurso o medio legal de defensa; lo cual hace que la 

demanda de amparo que se instaure contra la mencionada 

declaración de heredero, no sea improcedente 11 • (SO) 

El articulo 808 del Código de Procedimientos Civiles, es 

un ejemplo claro de la preclusi6n dentro del ambito de los 

juicios sucesorios por la v1a legitima, y el cual nos 

establece: 

Articulo 808. - 11 Transcurrido el término de los edictos, 

a contar desde el dia siguiente de la publicaci6n, si 

nadie se hubiese presentado, trayendo los autos a la 

vista, el Juez hará la declaraci6n prevenida en el 

Articulo 805. 

(SO) Jurisprud•nc1a J95; Quinta Epoca¡ p. 626¡ Secc16n Primen. 31 Sala, 
Apandica da Jurisprudencia da 1917 a 1965. 
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Si hubieran comparecido otros parientes, el Juez les 

sef\alar4 un término no mayor de quince d!as para que, en 

audiencia del Ministerio PCiblico, presenten los 

justificantes del parentezco, procedi6ndose como se 

indica en los art!culos 803 y 807 11 

Por Qltimo el articulo 815, del mismo ordenamiento, nos 

senala la intervención de la secretarla de Salud, por 

conducto de la Beneficencia Pública como tlnica y legitima 

heredera, al tenor del siguiente texto: 

Articulo 815. - " s1 no se hubiere presentado ningún 

aspirante a la herencia antes o después de los edictos, 

o no fuere reconocido con derechos a ella, ninguno de 

los pretendientes, se tendrá como heredera a la 

Beneficencia Pública 11 

Encontramos otros ejemplos en lo relativo a 

disposiciones generales, y a las demAs secciones, mismos que 

serán tratados en el siguiente punto. 

LA PRBCLU8%0N BN JU%C%08 TSBTAlllUITAR%08 

Dentro del artioulado del C6digo de Procedimientos 

civil.es que expresamente se refiere al Testamento, no 
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encontramos disposición referente a la preclusi6n, sin 

embargo, apreciamos algunos ·artlculos que se refieren a esta 

figura en el Capitulo referente a las disposiciones generales 

y a las secciones. complementarias. 

En este orden de ideas observamos que el articulo 771 

nos senala la posibilidad que tiene el Juez para nombrar un 

interventor, en base a los siguientes t~rminos: 

Articulo 771.- 11 51 pasados diez d1as de la muerte del 

autor de la sucesión, no se presenta el testamento, sl 

en el no esta nombrado el Albacea, o si no se denunc~a 

el intestado, el Juez nombrará un interventor que reuna 

los siguientes requisitos ••• " 

Por su parte el articulo 781, nos establece otro ejemplo 

de preclusi6n al mencionar la obl igaci6n del Albacea de 

garantizar su manejo en un término de tres meses, 

transcurrido el cual s1 no lo hiciere as1, se le removerá de 

su cargo. 

Dentro de la seccl6n Segunda de las sucesiones, 

encontramos diversos artículos que nos refieren la preclusi6n 

de determinados derechos, dentro de los cuales encontramos 

los previstos en los artículos 819, relativa a la obligación 
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por parte de los herederos para nombrar un perito valuador en 

un plazo de diez d:Cas, transcurrido . el mismo el Juez 

procederá a nombrarlo en caso de no haberlo hecho los 

herederos. Enco~tramos al respecto la siguiente tesis 

jurisprudencia! relacionada con el art!culo que antecede: 

" PERITO VALUADOR EN EL JUICIO SUCESORIO. - El peri to 

valuador a que se refiere el artículo 819 del Código de 

Procedimientos civiles debe ser nombrado por los 

herederos y solamente cuando la herencia se distribuya 

en legados, los legatarios serán considerados como 

herederos para el efecto del nombramiento de dicho 

perito 11 • (Sl) 

En el numeral 830, observamos que se establece la 

obliqaci6n por parte del Albacea de presentar el inventario 

que conforman la suces~ón, en plazo de diez días, 

transcurrido el cual, se confiere tal facultad a cualquiera 

de los nombrados herederos, y en su caso procederá la 

remoción de Albacea. El presente articulo se encuentra 

relacionado con los numerales 816 del Código de 

Procedimientos civiles y 1751 1 1752 del C6digo Civil. 

(51) Intorm• 1973. Primer Tribunal Colegiado del Prlm.,r Circuito •n 
lfaterJ.a Civil, P~g. B. 
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En la sección tercera encontramos art1culos referentes 

al tema que nos ocupa, concretamente se puede apreciar lo 

dispuesto en el articulo BJJ que establece la obligación del 

Albacea para vigilar la administaci6n del cónyuge, y en caso 

de que se observara negligencia se deberá hacer del 

conocimiento del Juez en un plazo de tres d1as, y en un plazo 

igual se deberA resolver lo conducente. 

Respecto a la rendición de cuenta él articulo 845 nos 

senala la obligación et.el Interventor de rendir la cuenta de 

su administración dentro de los primeros cinco d1as primeros 

al ano de su cargo, en caso contrario, el Juez puede exigir 

el cumplimiento de la misma, y en su caso, se podrá remover 

de su cargo a quien no lo hiciere, de igual forma presentada 

la cuenta mensual, anual o general tendrán las partes un 

término de diez d!as para impugnarlas en caso contrario se 

aprobaran, dichas apreciaciones se encuentran previstas en 

los articulas 848, 851 y 852 del ordenamiento legal que nos 

ocupa. 

En la última sección correspondiente a la liquidación y 

partición de la herencia se puede observar un ejemplo de 

preclusi6n en el texto relativo al articulo 855, y en el cual 

se menciona que prestmtando el proyecto los interesados 

cuentan con cinco d!as para manifestar su conformiadad o su 
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desacuerdo, en caso de no hacerlo el Juez lo aprobar! en su 

integridad. De igual fi;>rma el numeral 857 establece la 

obligación por parte del Albacea para presentar el proyec.to 

mencionado, y en caso contrario el Juez nombrarS. contador que 

lo haga y lo removerA de su cargo para finalizar el presente 

capitulo citarmos la siguiente jurisprudencia relacionada con 

el mismo que textualmente dice: " cuenta de divisi6n y 

partición.- Debe referirse al valor que los bienes 

repartibles tengan en los momentos en que la división se 

hace, y no puede considerarse legal la que estima la porción 

de un heredero, no con relación al valor actual de los bienes 

repartibles, sino el precio de adjudicaciOn de esos bienes a 

quienes compraron los derechos hereditarios. 11 {S2) 

APLIClUIILIDllD DZ LA PRIBCRIPCIOM 11111 llAT!RIA DZ BUCBBIOMBB 

En materia de sucesiones, la prescripción opera en un 

Ambito contradictorio, en virtud de que en nuestro 

ordenamiento legal en materia, nos establece que la 

prescripción de las acciones hereditarias se verificará a los 

diez anos, en tanto que la Suprema Corte ha determinado que 

es imprescriptible el derecho de denunciar un juicio 

sucesorio. 

(52) Informe 1973. Ejecutorias d~ la Suprema Corte de Justicia. 2'omo x. 
PAg. 792 
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A efecto de aclarar lo antes mencionado, sef\alaremos que 

el articulo 1652 nos establece lo siguiente: 

Articulo 16~2.- " El derecno a reclamar la herencia 

prescribe 

herederos 11 

en diez aftas y es transmisible a los 

La vocaci6n legitima o te~tame·ntari·a ~· es el ··~:ineamiento 

virtual que por Ministerio de Ley se hace a todos los que se 

crean con derecho a una herencia en el instante preciso en 

que muere el autor de la sucesión o al declararse su 

presunci6n de muerte. En virtud de la vocación nace un 

derecho para reclamar la herencia desde el momento de la 

muerte, para todos aquellos que se consideran herederos 

leg1timos o testamentarios, este-derecho··~'? tran~mite .:i los 

herederos. En ambos casos el derecho prei:tcribe a los diez 

anos, contados a partir de la muerte del autor de la 

sucesi6n. 

La apertura de la sucesi6n tiene lugar, cuando muere el 

autor o cuando se le declare presuntamente muerto, en los 

términos del articulo 705 del Código civil, es entonces 

cuando e1 patrimonio se transmite a otras personas, para dar 

continuidad a 1as r.elaciones patrimoniales. 
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La muerte del autor de la sucesi6n es un hecho jurtdico 

de fundamental importancia, constituye el supuesto jurtdico 

condicionante para la transmisi6n de la herencia; el momento 

de la muerte sirv~ para determinar la apertura de la sucesi6n 

y para retroceder a él todos los efectos jurtdicos que se 

produzcan, aün cuando la radicación o la denuncia no se hayan 

realizado todavía. 

Los derechos de propiedad y posesión se adquieren desde 

la muerte del autor de la sucesión. 

Precisar el instante de la muerte, tiene especial 

interés, cuando el autor de la sucesión perece en un 

accidente con sus presuntos herederos, porque entonces 

solamente heredaran si mueren después del autor de la 

sucesión, y no tendrá.n derecho a heredar si murieron antes o 

en el mismo momento que aquél. 

También tiene importancia precisar el momento de 

apertura cuando existe un hijo o pariente p6stumo en la 

sucesión legitima, o un heredero que esté por nacer; en estos 

casos, el que tiene vida intrauterina al momento de la muerte 

del autor de la sucesi6n hereder4 st nace viable. 
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En cuanto al criterio que sigue la Suprema Corte de 

Justicia, encontramos diversas tesis jurisprudenciales que se 

refieren a éste aspecto, mismas que al parecer se contraponen 

a lo dispuesto en los comentarios anteriores, y la cual 

citaremos a continuaci6n, para efectos de mayor claridad y 

entendimiento: 

"SUCESIONES. IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO DE 

DENUNCIARLA. - Es 1mprescriptible el derecho de denunciar 

los juicios y, por tanto, el derecho de heredar y el de 

aceptar la herencia, pues nuestro derecho, siguiendo al 

romano y al antiguo espai'Jol que lo inspiraron, y 

apart:indose de este punto Francés, mantiene aquella 

tradición y no contiene precepto que establezca dicha 

prescripci6n. 11 (53) 

Esta jurisprudencia va en contra de .lo dispuesto en· el 

articulo 1652 del C6digo civil, sin embargo si analizamos 

debidamente los presupuestos que anteceden, podr1amos 

asegurar que se refieren a dos etapas procedimentales, 

totalmente distintas, ya que en un momento dado nos sef\ala la 

imprescriptibilidad de la facultad de denunciar un juicio 

(53) Jur1sprudenc111., PodE>r Judlcí11.l dfl 111. Federac16n, teals de 
•jecutori11 de 19J1-l915 1 Apendice al Sema.n11.rlo Judlclal de la 
Federac16n, Tesis 362. PAg. 1086 
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sucesorio, sin embargo y cuando la sucesión se encuentra 

debidamente denunciada y podr!amos asegurar que hubiere 

nombramiento de herederos, es cuando se aplica lo dispuesto 

en el articulo 1652 del Código civil, aan cuando no exista 

disposici6n expresa a este respecto. 

De la anterior disertación consideramos q.ue la siguiente 

tesis jurisprudencial nos saca de toda duda y apoya lo antes 

mencionado: 

"SUCESIONES. PRESCRIPCION DE Ll\ ACCION DE PETICION DE 

HERENCIA. - Son supuestos de la acci6n de petición de 

herencia: a) Que la herencia exista; b) Que se haya 

hecho la declaración de herederos, donde se excluya u 

omita el actor; e) Que los bienes de la herencia sean 

pose!dos por el Albacea de la sucesión, por el heredero 

aparente y excepcionalmente por personas distintas de 

las indicadas e Salvo prueba en contrario, se presume que 

al Albacea fue puesto en posesión de los bienes, 

posesión que marca el momento del nacimiento de la 

acción de Petición de herencia y por ende, el instante 

en que deba empezar a contarse el término de la 

prescripción extintiva de diez anos a que se refiere la 
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ley. 11 (54) 

LA PRBBCRIPCIOH BH JUICIOS TBBTJIMBllTARIOS 

Concretamente a articulas que se refieran a la 

prescripci6n de los Juicios T~stamentarios, no encontramos 

establecidos en nuestro C6digo civil o en el Adjetivo de la 

materia, y el ünico numeral referente que nos sefiala a la 

prescripci6n es el ya comentado 1652, y que viene establecido 

en lo relativo a la apertura y transmisión de la herencia, 

disposiciones generales, tanto para los intestados como para 

las sucesiones. 

LA PRBBCRIPCIOH l!)I JUICIOS IHTBBTl'JU!!ll'l'l\RIOB 

Al igual que en el punto que antecede no encontramos 

temas reliitivos a la prescripci6n de los intestados en 

nuestros ordenamientos de la materia, sin embargo y debido a 

la importancia que tiene la Petición de herencia, en este 

aspecto, hemos decidido tratarla aO:n someramente, en este 

punto. 

(54) Juriaprudencia, Poder Judici•l de l• Federación, tesis de 
ejecutorias 1917-1975, Jtpendic• del SenranarJo Jud1c1al de Ja 
Feder11.c16n, 41 Parte, JI Sala, lf1Jt1co 1975, tesis 363, P•g. 1087 1 

ltpendice 1985 3• Sala, tesls 286, P&g. 809. 
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Para comenzar, senalaremos que viene contemplada la 

acci6n de Petici6n de herencia en los articulas 13 y 14 del 

C6digo de Procedimientos CiViles, que no establecen: 

Articulo 13.- " La petici6n de herencia se deducir& por 

el heredero testamentario o ab-intestato, o por el que 

haga sus veces en la disposici6n testamentaria; y se da 

contra el Albacea o contra el poseedor de las cosas 

hereditarias con el car4cter de heredero o cesionario 

de éste y contra el que no alega titulo alguno de 

posesi6n del bien hereditario, o dolosamente dej6 de 

poseerlo. 11 

En la doctrina se establece que los antecedentes m4s 

remotos de esta acción los encontramos en el derecho romano 

y ea precisamente en el Digesto, Libro II, Titulo tercero y 

cuarto. 

Ulpiano, en el Título tercero, Libro Quinto del Digesto, 

dice que el demandado por medio de la acci6n de petici6n de 

herencia no puede enajenar las cosas que pertenecen a la 

herencia después de que haya contestado la demanda, a no ser 

q1 1 e dé garantía suficiente de que entregar&; todo lo que 

pertenece a la herencia, s1 es condenado en el juicio. 
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La acci6n de falsedad de un testamento es prejudicial 

con relación a la petición de herencia, que permanece en 

suspenso mientras aquella no se decida. 

Ulpiano nos dice, que se puede formular e,l siquiente 

principio: 11 La demanda de Petlción de herencia sólo se 

ejercita válidamente contra el que posee como heredero o 

detentador de toda sucesión o de un bien hereditario. 11 (55) 

Existen numerosas tesis que se refieren a esta acción 

·mismas que citamos los ti tu los, para una complementación del 

tema .que nos ocupa: 

" ACCION DE PETICION DE HERENCIA. - Semanario Judicial de 

la Federación; Tomo XXXVI, P- 416. 

PETICION DE HERENCIA, ACCION DE.- Amparo Directo 

1213/60. Felipe Guerra Bustillo, sucesión y coadyuvante, 

28 de octubre de 1966. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Mariano Azuela. 

(SS) PALLARES, EDUARDO., Diccionario de Derecho Procesal Civil, Op. 
cit., PAg. 604 
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PETICION DE HERENCIA. JUICIO DE. ES COMPETENTE LA SALA 

AUXILIAR PARA CONOCER EL AMPARO QUE SE PROMUEVA AL 

RESPECTO.- Semario Judicial de la Federaci6n, Séptima 

Epoca, Volu~en 81. Séptima Parte. Septiembre 1975. Sala 

Auxiliar. 

PETICION DE HERENCIA, ACCION DE.- s~manario Judicial de 

la Federaci6n. Tomo XXXIX; Guerrero Ismael, p. 3214. 

PETICION DE HERENCIA.- Anales de jurisprudencia. Tomo 

VII. p. 857. 11 

Por su parte el art1culo 14 del Código de Procedimientos 

civiles nos establece que la petici6n de herencia se 

ejercitará para que sea declarado heredero el actor, asimismo 

que se haga entrega de los bienes que hubiere heredado, con 

sus accesorios, sea indemnizado y le rindan cuentas. 





CONCLUSIONES 

PRXMllRA.- El concepto del Juicio Sucesorio var1a 

notablemente de la antigüedad al de nuestro Derecho Actua.1, 

toda vez que no se le da importancia a la adquisici6n de 

bienes, sino más bien, lo realmente trascendente es la 

continuidad de la persona del de cujus en el heredero~ 

8BOllJll>A.- En cuanto-a los antecedentes hist6ricos 

de la Caducidad, observamos que aparece desde los tiempos más 

remotos como una medida para impedir el alargamiento de los 

Juicios. 

TllRCERA.- Por lo que hace a la Preclusi6n 

observamos que algunos autores consideran que no existi6 en 

la época Romana, sin embargo desde nuestro punto de vista 

consideramos que existen elementos suficientes que la ubican 

en el marco jur1dico en la antigüedad. 

CUARTA.- De las figuras juridicas estudiadas, es 
quizá, la Prescripción de la cual se tienen los mayores 

antecedentes históricos y para afirmar ésto, basta con 

nombrar a la Institución Romana conocida como la Usucapión. 

/ 
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En todo Juicio sucesorio existen periodos 

para la protecci6n de los bienes del de cujus, mismos que no 

son iguales a las cuatro secciones que confiquran el moderno 

Juicio Sucesorio. 

SBJrT~~- De las partes que intervienen en el 

Juicio sucesorio, consideramos de suma importancia la 

intervención del Ministerio Público que como Representante 

Social, vigila la legalidad del procedimiento y en algunos 

casos interviene como parte al representar a menores de edad, 

incapaces o ausentes que carecen de una representación. 

SEPTillA.- Indudablemente que el problema relativo 

a la caducidad en los Juicios Testamentarios es un aspecto 

permanentemente complejo, toda vez que l~ figura jur1dica 

sancionadora pierde tal naturaleza en los preceptos que a 

~~~a se refieren en el C6digo Civil~ 

OCTAVA.- consideramos que la caducidad de los 

testamentos que se encuentran mal aplicados, se deberla 

utilizar en su lugar a figuras tales como el sobreseimiento 

y la inoficiocidad. 
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La anterior aseveraci6n se conforma al 

arializar el articulo 137 Bis Fracci6n VIII del c6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que 

expresamente prohibe la caducidad en los Juicios Universales 

de Sucesiones. 

DaCilllA.- Por su parte la Precluei6n, tanto en el 

Ab-Intestato, como en el Juicio Testamentario, conserva las 

caracteristicas con las cuales se hace presente en las 

distintas Instituciones de Derecho. 

DZCillOPRIICaRA. - En materia de sucesiones existe el 

conflicto de prescriptibilidad de denunciar una sucesi6n, el 

cual se resuelve en el sentido de que si bien prescribe el 

derecho de petición de herencia no , as1 el derecho de 

denunciar la Sucesión. 

DZCillOBBQIJllDA. - En base a las consideraciones antes 

vertidas, se puede afirmar que tanto la prescripci6n como la 

Prcclusi6n conservan las mismas caracteristicas al aplicarse 

al Juicio Sucesorio, más no así con la caducidad, en virtud 

de que como se puede apreciar en el cuerpo del presente 

trabajo, se desprenden diversos numeraleS que contradicen su 

naturaleza, por lo qu~ consideramos una mejor adecuación de 

las normas con dichas figuras. 
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