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

El tema que se trata, por el simple hecho de mencio-

nar lo, Ceja entrever un mundo que pertenece a los muertos, y es 

que estamos tan poco acostumbrados a tratar temas como el de la 

muerte o algo relacionddo con ella, que al momento de escuchar-

1~, saltamos de d~nde estemos. 

Es que la muerte nos da pavor, y no es raro si no la 

conoce~s, porque como humanos, nos da miedo lo desconocido, a 

pesar de que nos mofemos y le saltemos a la muerte, o tal vez -

festejem~s a los muertos a~o con a~o, en la tradici6n mexicana 

tan ant tgua. 

Pero este miedo no es de aho~a, es una herencia que -

viene de generación en generaci6n, y ~spec1flcamente a los mue!_ 

tos, porque a los difuntos sleTpre se les ha tratado, en todas 

las ~pocas, de una manera especial, con diversas creencias en -

l .. s diferentes culturas, y una forma excepcional para deshacer

se de los restos humanos, que es como comenzamos el presente t!:,. 

ma de EL DERECHO SOBRE: GICNES OESTINAO:JS A t..A INHUMAC!Oll 0 .3UAji 

DA OC: CE.:'H:AS DE: CAL:AVE:R~S HUMANOS, haciendo un análisis en ca

da cultura, de lo que se pensaba sobre el alma, a qué lugares -

se iba, cu.S.l es la forma de preparar a un muerto al momento de 

perecer, y, por óltimo, qué destino le preparaban a los restos 

mortales, atendiendo a la inhumación o a la cremaci6n, según se 

acostumbrara en cada civllizaci6n. 
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Lo anterior se estujia e~ un primer capítulo, pasand:> 

al segund:>, en el México Antiguo, y que sigue la misma forma de 

estudi~ que el anterior, hasta llegar a nu~stros d!as, c:>ntem-

plando l~s diferentes corrientes religiosas, maneras de pensar 

para el destino final de las almas, y la manera de deshacerse -

de los restos h~manos, atendiendo al costo de los sepulcros. 

En un tercer capitulo en nuestro estudio se atiende a 

la descripción de los bienes destinados a la 1nhumaci6n, desde 

un punto óe vista legal, y las prerrogütivas que obtiene el pr~ 

pietario, de acuerdo a la legislación existente, que en esta m!_ 

teria hay po~re=a extrema, leglslativamente ha~lando. 

El cuarto capítulo, lleva a determinar nuestra propo

sici6n, puesto que conforme se va desarrollando el tema, y con 

una inquietud de nuestra parte, el sepulcro o cripta que se ad

quiría como un !lien, ad-:>lece de un nombre y una regulaci6n nor

mativa cue vele por los derechos de cualqulerrtper-sona que adqui!t. 

ra un espacio dentro de un camposanto y que se le deb~ llamar -

propiedad funer;irla. 



"EL o=:Rt:CHO SOBRE BI!::';NES Dl::$TIN/\DOS A LA 

INHUMACION O GUARDA DE CE:,:IZAS DE CADAVf. 

Rt:S HUMAN05 11
• 

CAPITULO PRIMERO_ 

. l 

INHUMACION Y CRSMACION DE CAIJAVER!;S HUMANOS ;.. TRAVES DE LA HI.§. 

TOR1A •. 

l. l. 1NHUMACION y CREMACION DE CADAVERE:S HUM.;:...ios EN t:A INDIA. 

l. 2. 1NHUMAC10N y CREMACION DE CAOAVERS:S HUMA:-.ICS ·E:N EGIPTO. 

1.3. INHUMACION y CREMACION DE CADAVERES HUMÁNOS EN GRECIA. 

l.4. INHUMACION y CREMACION DE CADAVER~S HUXAN05 t;U ROMA. 

- o -



l. l. INHUMAC!Ot~ y i.,:M.:.::-..·-::r.:>N ~,~; 1:A.J,'\VC:.~;:;s HUMA.NOS t:N -

Lr\ INVIA. 

Las religiones y creenci.1s que tuvieron en su ~poca -

los habits."'ltes de la India fuer.'Jn diversas, lales como la reli

gi6n V~dica o Vedismo de los .... ri;,s invasnres, la Brahamánica o 

Brahamanismo establecida por los arahamanes, el Indu!smo con el 

Jainlsmo haGta el Budismo, existiendo otr~s de muy poco arrai--

go (1). 

A. pesar de lo variado en religiones, una creencia o -

pensa~iento es lo que interesa para el pr~sente estudio, refe-

rente a la muerte y fin que ten !a un muerto de acuerdo a la cu.!. 

tura hindú. 

L3S religiones, aunque ca~biantes, -en relaci6n al t!!. 

ma a tr~tar-, seguían una linea, con mínimos cambios; tal es el 

caso de lo que se pensaba del alma; d~c!an que un alma pura su

be al cielo, alcanzand~ el rango ce antepasado 1 al con:rarlo de 

una i~pura o corroída, que debido al peso de sus culpas cae al 

infierno. Otra idea era que un cuerpo grosero es destruido to-

talmente por el fuego de la Pira Funeruria, la cual fue una "hg_ 

guera en que antiguamente se quemaban los cuerpos de los difun

tos y las victimas de los sacrificios (2); "por otro lado, si -

(1) BAt..Lt:.5TC:.ROS GAIBROIS, Manuel 
HISTORIA UE LA CULTURA 
5egunda ~dici6n, editorial Pegaso, Madrid, España, 1952. 
Pág. 503. 

(2) DI~CIONARIO og LA LENGUA ~SPAÑOLA 
D~cimo Novena "'ici6n, Madrid gspa~a, 1970. Pág. 94 
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e: cuerpo es sutil suhsistirá y acompañar~ al alma, ayudándole 

a transportar la carga de los actos p~SQd~s; es entonces cuan

do consideraban que se había cumplido con los deberes, por esa 

ra;~6n se conduciría al cielo Ce los dioses, obteniendo así la 

salvac!.6n. 

Lo mismo acont•?ci6 sobC"e el fin que le daban al cuer

po r.iaterial del difunto, la práctica de cremarlos no desapare--

ció con el florecimiento que co~ien~a aproximadamente en el ano 

2500 a.c., ni despu~s de la cultura en cuestión; ~sto quiere d~ 

cir, que desde tiempos remotos, el quemar los cad~veres fue una 

práctica cotidiana, teniendo cambios de poca importancia. La -

r.az:Sn fundar:iental para cremar a los muertos, es que nadie po- -

dría perturbar al difunto en su camino hacia el cielo o al in--

fierno con intenciones malignas. (3) 

La quema de los cad~veres se realizaba en lugares de-

terminados, aunque era com6n que se efectuara en las cercanías 

de los r!os. En la pira fune~aria se qu~mahan también los bie-· 

nes p~rsonales, con el deseo de que la persona que habla fenec!_ 

do tuviera lo necesario en el otro mundo. Antes de que el fue-

go se apagara, el crAneo se separaba de los dem~s huesos de un 

sablazo, para que el alma pudiera emprender el vuelo en busca -

de su destino. 

(3) e.o., James, "Tr." Roquer Ram6n 
HIS'IvRIA DE L~s R~LIGIONES 
Editorial AHR, Barcelona Venezuela, 1955, P~gs. 239 y 240 
S.E. 



:abe anotar un acont~clmicnto sobresal:¿~te; el cual 

era que a la muerte jel csposJ, se alentaba d la viúda a suici

ddrse, ave~1t~ndo~e al fuego j-..:nL.:> con su esp:>so. ;:st.d. c.lstum-

bt"e nunca fue i'llpu ... ~s~a sino si~mpt"e altd:nenle reco:¡¡.:-:'ld:ida, jus

tif icán.i.:>$-e c.:>n la idea de r:uc así se pr:'.llonqaría m~s la uni6n 

de los c:Snyu-;es; ta:nbién podía c.rn:;iderarse c.:>mo t..:n se;u:id.:> 11a

trimonio. ?.:>r el c~ntrario, si la viuda no seguía a su esposo, 

siempre c~rgar!a con el peso de ser mal vista por toj~s, n.:> se 

le permitía volve~ con su familia de origen, s6lo alternaba con 

sus hijos, ya que se creía :;ue podría tr-aer· la mala suert.e. Con 

esta misma idea se c.:>ncebía a las pi;-rsonas que se -enca!":;aban de 

car'la!" .; los muertos y llevarl•s a la pira fune:-:.:-ia, s.:- .. 11~1 

los más despreciables y bajos de la sociedad. (4) 

Había océsiones que se esperaban tres días para poder 

esp.-.rcir las cenizas, en otras veces en el instante, aunque por 

el miedo a GUe se les adheriera la mala suerte 1 lo h&c!an en el 

momento de terminar de arder, lo que sí se generalizaba era di.2_ 

persar sobre el r!o tod~~ l~~ ccni=as. 

Hablar ent~nces de un bien d~nde se resguardan las e~ 

nizas de los difuntos es imposible 1 ya que de los restos crema

dos no ~uedaban vestigios, lo que sí es trascendental y antece

dente de gran valor para toda la humanidad,· es la forma de aca

bar con sus cadáveres. 

(4) E.O. James, Idem. Pág. 248. 
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Aunque hubo inhumaciones aisladas, su práctica se h!, 

zo muy escasa o nula tal vez, de l~s ~ue n~ hay ~escrtpclones 

claras y no se han encontrado tu~bas suntuosas, por tal razón 

no se puede c~ns'~erar a la in•umac16n ~e cadáveres como cos

tumbre para los primeros habitantes de la India. 
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l.2 I:lHUM'-CION Y CR~MACION Dt: CADAV~R~S HUMANJS ~N 
EGIPTO. 

La legendaria cultura egipcia, creadora de aaelantos 

científicos, arGuitect5nicos, pict6ricos, m~dicos; de estilos -

propios y de creencias trascendentales transportadas en muchos 

casos hasta nuestros días. 

A diferencia de la cultura antes senalada, en que una 

cremaci6n a sus muertos fue costumbre, en esta cultura la inhu

mación tiene caracter!sticas excepcionales, por 13 sencilla ra

zón que deja antecedentes iniguolables, debido a la relación -

tan directa que tenían con los difuntos -"desde su fallecimien

to"-• el embalsamamiento as! como los diferentes rito:\ para pe!':. 

petuar a un ser humano despu~s de su muerte. 

Esto lleva a hacer un estudio desde el pensamiento o 

idea que tenían los egipciJs acerca de la muerte; parientes ce~ 

canos, allegados y en general sus habitantes, con relacl6n a la 

vida despu~s de la muerte. 

La mente egipcia fue consecuente en considerar a los 

vivos, a los dioses y a los muertos, disponiendo a cada uno de 

ellos sus habitaciones, la casa del vivo, el templo del dios y 

la tumba del muerto, constru!das en forma muy parecida con una 

característica similar: todas tenían sirvientes que cuidaban -

del confort de cada una de las habitaciones; consecuentemente 

se dejaba a un lado la casa del vivo junto con la de los dio-

ses, enfocándose la atenci6n a la casa del muerto, llamada tam, 



bián el Castillo del Ka o la casa de la eternidad (5). 

~s sorprendente escuchar que alguien ya muerto y en 

su sepulturg tenga sirvientes, sin embargo en la idea egipcia 

el trato qu~ se le daba al difunto era más bien medios para v.!:_ 

vir en el otro mundo: Se creía que había una vida más allá de 

la muerte y se implicaba la existencia de un alma. El cuerpo 

era Khat; su doble, que sobrevivía, era Ka. 

La repre~entación física del ka fue mediante una es

tatua, que se consideraba la mejor ayuda para prolongar la vi

da despuEs de la muerte. Se cre!a que: la tumba era .la morada 

del ka y se pensaba a veces que el ka viv!a en el sepulcro, -

otras que volaba al cielo (P&T) con el dios halcón, que vagaba 

por la tierra (TA) de un lugar a otro, o se iba al mundo subt,!. 

rráneo (TUAT), aunque en mucho tiempo se manej6 el pensamiento 

primero, que es la de vivir el ka en la tumba. (6) 

Se consideraba entonces que el muerto tendría una v!. 

da de ultratumba, par lo que los servidores con sus parientes 

cercanos le ayudaban a pasar a lu otra vida en la que tenía -

que vivir el difunto. Esto con diferentes ritos, tal como el 

(5) ~RANKf0RT, Henri 
RO::::Y .:.5 ":' DIOSES 
"Tr11 G:iiriquez Carnicer Beleh 
Editor~al Alianza, S.A., Madrid España, 1981 1 S.E. 

( 6) AGUILAR 1 Dionicio 
LAS GRANUE5 CUL~UR~3 DE LA HUMANIDAD 
Fondo de Cultura Econ6mica, Buenos Aires Argentina, 1963 
P~g. 201 
s.r:. 



de la A¡.».~rtura de la Boca, .... siei1dr.J ·.-'.Una·· csp1?cie 
0

de -.:::>ns a.:¡ ración 1 
' ' ' .. , . '•.'.'. - '~; :_ 

hacien~i._ ;:fr2,_.;¿~t~ :~:-_l~::di_viOirt:~d 1 -ansJ .~t-1'rían::10 _al muerto en -

º" abj_·~·~-; .;·~:~·~·;.~·-,.~X:-~::g~t.~~-D~:~ ..... <·?i~.,-: 
<~·~·.i~~--iá-~-~~:i~'~:~:-~i~·~,~ f·uneÍ-arios .Jia.:-los, sie:1do lmpór

tañtCS;· .e{l·-~-~~U3-i:--:c-._:,-n.SiSt!a "é~ llevarle beOidas c:m alimentos -

d~~ri~;n~~t~_-:01. ,:ñuer.to en su tumba, esen=lal po1·a su felicidad, 

ofrc-ndas .:J~ eran atendida:s µor los servid=ires del difunto. 

Al µrinclpio, la inmoctalldad era sólo para los Far~ 

-:>ncs y a :¡ulen éste les conced!a ese ?rivileq1o, siendo hasta 

finales ::iel milenio tercero a.c., cuando se dcah6 Cjn el excl.!:!, 

slvism,,, ~~st~riormen~~ t~dos tuviera~ ese derecho a la vida -

eterna, c_.,.,virtiénd·:>se en costu!Tlbre po;:iulac. 

Con el fin de que el alma vuelva de manera perdura-

ble al cuerp:>, ya que se habla ido por la muerte, idearon la -

.ma~era de cJnservar el cuerpo, t3mbién para mayor seguridad se 

p~n!an est5tuas en la tumba, éstas servían para ceemplazar al 

cuerp'=>, e.·.mque p3ra el alma era preferible el cuerpo. Debido 

a que el sec humano sin vida es putr-efacto, se embo.lsamab;:i pa-

ra momificarse y perdur-aba por mucno tiempo, pensando que con 

ésto, el alma no tendría que dejar el cuerpo, teniendo enton-

ces casa perdurable • 

. <7l .Hlhelm, Ziehr 
LA MAGIA OE: PASADOS IMPSRIOS 
Imprenta Sevilla, S.A., España, 1977, Págs. 52 y 53. 
S.E. 
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De la vidd "postmortem", en la rept"esentaci6n de los 

egipcios, depcndta de qu¿ se conservase el cuerpo, porque en -

principio el muerto tenía aue seguir viviendo en su figura y -

for:-1na coC"po:-al 1 haciéndose ;:iet"durable a trav~s del embalsama--

miento, llevando con ésto pJco a poco a los embalsamadores a -

una preparación cada vez m~s cuidadoso para una mayor duraci6n 

en el tiempo. 

~as personds que tenían a cargo los embalsamamientos 

eran funcion ·,ríos de los templos, e iban a la casa del difun--

to; colocaban el cuerpo en una anda y lo llevaban a su taller, 

que era una tienda, llamada 0 :;1 lugar de la Puz:-ificaci6n 11 o -

"l.a Buena Casa"; el embalsamamiento iniciaba después de la ---

muerte, pero en algunos cas~s se aplazaba hasta que el cuerpo 

tend!a a decaer. (8) 

El embalsamamiento era una imitaci6n, porque según -

se cre!a, Osiris, (diosa de 1ran arraigo en la cultura egip- -

cia), había sido la prime~a en ser embalsamada, luego entonces 

el muerto representaba a su diosa y los sacerdotes personific,!_ 

ban a los dioses que la haOlan momificado. 

El inicio del embalsamamiento se hacia con un lavado 

del cuerpo• siendo una purificaci6n solar, ya que creían que -

el agua poseia un poder vital. A continuaci6n, cortan el cad!_ 

(8) E:.O., James, "Tc-'1 Roquez Ram6n 
HISTORIA DE LAS R~Ll3!0N~S 
Editorial AHR, Barcelona Venezuela, 1955. Págs. 189 y 190 
S.E. 



ver con una afilada piedra etiópica ~ajo l~s costillas cortas, 

sacando t~das las -v!scerdS y partes m§s susceptibles de deseo.!!!. 

posición, excepto el corazón, porgue este 6rqano, según se cr~ 

!a, era el centro del pensa11iento; lui:go extraían con un hi¿-

rro curvado y a· través de lGs fosos ~ssales el cerebro, metie!!. 

do en cambio determin:.dos jugos; e:l un rP.cipiente se sumer;ía 

el cuerpo en agua con sal para que se le impregnase, se sacaba, 

en seguida se le untaban aceites, ungüentos y resinas. Al tér

mino se le dejaba secar durante setenta días. 

Los 6rganos extraídos del cuerpo se conservaba~ en j2_ 

rrones lla~ados can6pes, pasados los setenta días, el vacío ~ue 

se dejaba por falta de las vísceras en el cuerpo, era reemplaz~ 

do por m~ldes de lino, tapones de tela, paja, barro o arene., a 

fin de obtener la forma natural. Se fajaba el cuerpo con múl

tiples tandas de lino, por otros ?rofesionales, aunque de ran

go muy inferior a los que comenzaban el embalsamamiento. 

Los can6pes, que en to~al eran cuatro, también se --

1 lenatan de todo lo ocupudo en el cmb.:lsamamiento, si~ndo las 

resinas, aceites de cedro, incienso, cera, miel, ungüentos, - -

tos, etc., se juntaban, porcue se decía que eran las l~grimas -

de los dioses por la muerte rle Osiris y caídas al suelo, (debe 

recorC;~se que el muerto representcba a Osiris). Una vez ter

min¿do el procedimiento lo ocupado se guardaba, ya que todo se 

iba a depositar a la tumba. 

La anterior manera de embalsamamiento fué para los -
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faraones, para las pers~nas a las que éste les concedía tal pr.!... 

vilegio, y para las clases de rango superior, teniándose en cuen.. 

ta que las personas de clases bajas disponían sólo de las arenas 

u optar por el embalsam!ento mAs tosco y menos costoso, teniendo· 

que remojar al cad~ver en asfalto hirviente, ésto, poco usual, -

pero sorprendente. 5iendo acompañados de suficiente ajuar, como 

son sus armas, diversos objetos de cerámica y suficiente comida. 

Tenían también la opc16n de ser enterrados en las grandes tumbas, 

s6lo si sus servicios fueren necesarios en la otra vida del far,!_ 

6n. 

Desecadas y protegidas por el clima de Egipto, millo

nes de mo~ias han triunfado as! ante el paso del tiempo; las hay 

que se rem~ntan desde imperios antiguos, aunque los procesos de 

embalsamiento son diversos. La perfecci6n se hizo a trav~s de -

un milenio y medio después, siendo las momias bienes sa-Jrados. 

En la ceremonia para el entierro del cadáver, conoci

do también p~r la representacl6n de paredes de las tumbes¡ aun

que en ~eneral son cloros los acontecimientos, en algJnos deta

lles permanecen muy obscuros. El cuerpo se trasladaba a la tu!!!. 

ba en una b:rca, acompañado de una larga proces16n, el bOte se 

remolcaba por un carrito jalado por hombres o bueyes, mientras 

que por la carretera se derramaba leche, (detalle que permanece 

obscuro para saber su significado); les seguían muchos· parlen-

tes y amigos del difunto; dos mujeres que personificaban a Isis 

y Nephthys, llamadas 11 KITeS 11
, acampanaban el ata6d arrodilladas 



un~ a ,la cC!t:ez~·,,.'l-a,otra ·en·._lOs ples. r:s ·muy· posible ·qt.ie ·algu-
, ·.: . '' . ' -, . . . ' ' -~ 

nas veccs,n.:>,:r:ues'en::f~ .. Vluda con·_un !amlliar, ·s~·n_'? simp_;~~~~~.~e 

dÓS ,_e·-~-~-~:~-~~~~~::· -~·~·c;.u~~~':a~··_s~r-~~f~go otro cc:1rro, i'rev~·~·do-.~~n~·:-;c~ 
••• , •"> -"'•'• .. "'. ,,, ''-o;.,-· 

ja: qUe .'c.:>óté.ñ,.t.a·::.10s·.·;.:·uatro canópes cvntenlendo lo-·_qu~ se_.hat)icil. 

_:~-~~-¿~~:0-_-t~~\~f~-~~~~:_1:~-~i.:lt'.!nto _con los vísceras.· (9) 

:::":o·r.~S-~!nujere"s-, !.ncluiddS las llorOnas profesiOnales, -

V_est{aÍ1 .. ;~- -~;~;-~azut~,,do, gritaban rcidosamcnte. ve~tiendo··~~-iti~·ri 
mas, se ~Ojt~ban el vestido, se golpeaban er cuerpo, derram.ánd.2_ 

se polvos e~cim; je lr cabeza y de sus atuendos. Los sacerdo

tes seguían la procesión, recitando f6rmulas funerarias con la 

quertia de incienso, cul:ninando con la lenta subida a la necr6JJ2. 

lis en los acant.ilados. 

Al depositar el ataúd en la cá.mara sepulcral concebJ:. 

da como la Casa del i'-luerto, el sacerdote que representaba a H.2, 

rus, procedía a n;cer dlgunas o~e~~ciones mági~os, corno es el 

rito de apertura de la boca, el que consistía precisamente en 

eso, abrir la C)ca =:l muerto con un instrumento especial para 

'lue por ella, según el pensamiento, pudiera dev:~lverse al di--

funto el ejercicio de sus funciones vitales, permitiendo la e.!l 

trada de l:s fuerz~s indispensables, tanto espirituales, como 

corporales del hombre. 

Se colocaban los canópes debajo de los altares de -

sus dioses, las estatuas se situaban junto al sarc6fago, lugar 

donde se pensaba se refugiaba el alma. Para mayor seguridad,-

(9) Ib. Idém. Pág. 193 
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mara -sep~11.::cal., fue tod.:"> lo qUC! conformaba la· tu:nba ~el ml.!el-'to, 

pero ésto no estaba a '.la _inte.mp~rie, lo c':l~rí~ un t=>ldo -t~iang,!!. 

lar denominado pirámide, .construcci6n hecha ~e gran tamaño, te

niendo datos de.und ~ue ~orno büse _tenla mAs de clncJ ~ectAC~as, 

la ·altura de 14.6.00 !11e:tros y con un volúmen aproximad.::> de 2.521 

m3 _.·.todo en mat.erial ·de- piedra -bloques de 4n metro ·cubico- - -

(l"ig. l l. 

·r·· 
~ .. 
1 

1 

r 
t. 

~ 
. .................. .. e:.-·---·

~ ........... 
·~-~-
~--~--

l"ig. l 

Construir la pirámide fue verdaderamente agobiante, -

utilizando para ello la fuerza humana y recursos econ6micos del 

mismo pueblo, ya que el fara6n mandaba a hacer la pirámide no -

importando esf~erzo ni gasto al~uno, con la idea siempre de que 

entre más grande y compleja, podría descansar y vivir tranquilo 

en la otra vida que le esperaba, aunque el tiempo para hacerla 
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era de 15 a 20 años, lo trascendental en el caso fue el biene!. 

tar del muerto, por tal raz6n le importaba supervisar persona.!, 

mente por varias ocasiones el proceso de construcc16n el futu-

ro habitante. 

Cabe aclarar que antes del año 2686 a.c., la cámara 

sepulcral estaba profundamente excavada en el suelo, debajo de 

una sola "Mastaba", (ºnombre que dan los egipt6logos m:>dernos 

a cierta clase de tumbas egipcla5, en forma generalmente de Pi. 

rámide truncada") (11), siendo descendido el sarc6fago hasta -

la profundidad de la cámara sepulcral, dentro de la pirámide. 

~n tiempo posterior a la fecha antes señalada, la e!. 

mara sepulcral la situaban dentro de la pirámide, no teniendo 

que hacer excavaciones, sino que as! como se construía la mas

taba se dlse~aba la cámara sepulcral. A este tipo de plrá~ide 

se le hicieron seis mastabas chicas más, sirviendo de ornato a 

la principal, a lo que ~l paso del tiempo se deshicieron por -

ser de menor tamaño. 

Es pertinente aclarar que estoy manejando para la e.!. 

plicaci6n una sola cámara sepulcral, ésto para no confundir al 

lector, debiendo tener en cuenta que cada persona de lnter6s -

para el faraón tenia su propia cámara sepulcral, hecha en la -

misma pirámide, siendo la principal la del faraón. 

(11) DICCIONARIO ENCICLOP~DICO DURVAN 
Director Martínez, Luis Rodrigo 
Impreso en Espa~a por Artes Gráficas Grljelmo, S.A. 1972 
p¡q. 90 



.16 

Ahora bien, de la cámara sepulcral ~echa en la profuJl 

didad, abajo de la mastaba y de la cámara sepulcral diseñada -

dentro de la pirámide, ambas tenía~ similitudes, siendo las si

guientes: eran constru!das con piedra, hechas con puertas fal-

sas, surcadas por galerías complicadas y corredores sin salida, 

construidas así para que los profanadores de tumb~s no saquea--

ran las pertenencias de sus moradores y los dejaran vivir tran-

quilos en el más allá. 

El esfuerzo r~alizado para hacer una pirámide fue exc~ 

sivo y aplastante, raz6n fundamental para construir otras de in

ferior calidad y de otro material como es el ladrillo, con menor 

proporci6n y propiedad de particulcres sin que haya vestigios a.s, 

tualmente. 

Se adopt6 también la sepultura subterránea, denominada 

Hipogeo, abierta en los salvajes valles secos y por la abundan-

cia de las tumbas se le denominaba "Val le de los Reyes... A la -

habitación sepulcral ac llegaba por un corredor tortuoso, se pe-

netraba en la roca formado por recodos, pendientes y escaleras, 

ensanchándose en cámaras bastas, a veces sostenidas por colum- -

nas. Después de la 1nhumaci6n la.entrada era obstru!da cuidado

samente, haciendo notar que debido a las condiciones naturales -

del tiempo eran desfavorables para la conservaci6n de los monu--

mentos. (12 l 

(12) c. w., Ceram "Tr 11 Tamayo Manuel 
OIOSgS TUMBAS Y SABIOS 
Segunda Ed1ci6n, Talleres Gráficos Agustín Yá~ez, 
Barcelona Venezuela, 1954, Págs. 134,135 y 136. 
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En relación a la cremaci6n de cad~veres se debe pre

cisar que en la cultura egipc:ia, debido a su forma de pensar 

y de concebir a la muerte, no se llevaba a cabo, dado que para 

el pueblo de Egipto, si una persona hab!a dejado de vivir en -

esta vida, pasaba a refugiarse a otra, para lo cual deb!a con

servarse el cuerpo para asegurarle la vida en el más allá y el 

alma nunca lo abandonaría. 

En conclusión puedo decir que los egipcios consider!!. 

ban u~ alma para cada hombre, y que al morir se ir!a del cuer

po si 6ste no perduraba, teniendo que ser conservado por me- -

dios ideados por el mismo pueblo, ya que el cuerpo sin vida P.!. 

ro en buen estado, el alma no tenia que salirse, es entonces -

cuando el muerto viviría por mucho tiempo en otra vida; la CO!!, 

servaci6n del cuerpo es trascendental y cuidadosa, superado -

con la Construccl6n de una pir~mlde, de la que sólo la clase -

privilegiada tenía el derecho y el poder, ~ues a su arbitrio -

mandaba a construirla sin mediar gasto alguno, proveniente de 

los recursos del propio pueblo, al que le atribuyó la prople-

dad de la pir~mlde y al faraón sólo su uso; de las dem~s se-

pulturas, como ea el Hipogeo o las pirámides da menor propor-

ci6n, son propiedad de particulares las tumbas y debido el pen. 

samiento de que al muerto no se le debe tocar una vez inhuma-

do, la posesión que ten!a del bien destinado a la inhumaci6n -

era a perpetuidad, sin pagar por ello alguna retribución. 
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1.3 •.. lNHUMACION. y·· CR~MACION DE: .:.;n .. w::.'i::S HUMANOS EN -

~iECIA. 

Al estudiar la cultura griega tan extensa en sus ini

cios, las cUales en-una parte se. pierden dentro de un mentO ob.!!. 

curo, conociéndose las leyendas, los mitos y las epopeyas por -

transmitirse de boca a boca, siendo escritas en tiempos poste--

riores. (13) 

Poseedores de talento en terrenOs de la filosofía, el 

arte, la política, la poesía y el drama, aún inigualables hasta 

nuestros días. Se conoce su cultura también a través de las e~ 

cavaciones móltiples que se han realizado, aunque si no preci-

sas si aproximadas, de la forma de pensar y las creencias que -

tenían en dicha civilización. 

Para el caso a tratar, sobre la ideosincracia que pr!t 

valecia cuando una persona deja de existir en los ámbitos de la 

presente cultura, es prudente mencionar que hay ciertas similJ~. 

tudes con las anteriores civilizaciones tratadas, sin perder 

por supuesto el sentir propio de la colectividad griega. 

LOs antiguos no tuvieron una idea precisa de ultratu!!!. 

ba, por lo menos antes de que los f il6sofos y al;unas sectas -

esotéricas intentaran establecer una doctrina coherente al te--

( 13) LISSNER, Iván "Tr" Armenta Federico 
NUESTRO ANTgPASADO EL HOMBRE 
Editorial Jane, Barcelona Venezuela, 1975. PAg. 388 
S.E. 
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ma. Aunque aislad.3mente se tenia la creencia de que las almas 

de los muertos descendían a los lnflern~s sin esperanza de re

gresar. ( 14) Incluso se tuvo una vaga noci6n de la inmortali

dad considerando el más allá, como algo reservado solamr.nte a 

los h~roes, otra idea fue que las alm3S de los muertos se iban 

a refugiar a un mundo de espectros. (15) 

Al morir una pers~na lo trascendental fue, que no se 

podía prescindir de la inhumaci6n del cadáver, como más adela~ 

te se explicará, siendo los obligados en primer lugar a ente-

rrarlo, sus familiares; en segundo lugar, cualquier ciudadano, 

y por ~ltimo lo ponlan a disp~sici6n del Estado. 

Comenzaban los arreglos del muerto cuando se le lav~ 

ba el cuerpo, se le frotaba suficiente aceite, lo vest!an de -

blanco y lo envolvían con una mortaja, qued~ndole al descubieE,. 

to sólo la cabeza, la cual era adornada con una corona. 

En la puerta de la habitación donde se encontraba 

provisionalmente tendido el muerto, se le <llspon!~ de un vaso 

de agua pura, para que al salir las personas que iban a visi-

tar al difunto, rociaran el líquido y no contaminaran a la ci!!,. 

dad con la impureza del que había fallecido. Ya que se res- -

(14) DE DING, Henri, PUECH, Charles 
LAS RELIGIONES ANTIGUAS 
Volúmen II, Editorial Siglo XXI, España, 1989, P~g. 274 
S.E. 

(15) GODO COSTA, Juan 
LA EPOPEYA DEL HOMBRE 
Editorial Luis Miracle, s. A. Barcelona Venezuela, 1960 
P&g. 157. S.E. 
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al ata6d se le cubr1a de f6rmulas e im§genes protectoras, no -

sin antes vestir a la momia, adornarla con vestidos y alhajas, 

situaban un ejemplar del libro de los muertos entre sus pier- -

nas, este libro era religioso y trascendental para la vida del 

muerto en el m~s all~. Se le cubría el rostro con una máscara 

que en muchas ocasiones fue de oro; el sarc6fago se cerraba --

lanzando terribles maldiciones contra cualquiera que violara -

la paz del muerto. 

Los jeroglíficos que decoraban el sarc6fago y las --

tumbas reales estaban realizadas con exquisito cuidado, e in-

cluso con los usos ordinarios de la \.ºida cotidiana, el lengua-

je escrito requer!a de gran habilidad artística, transcribían 

también oraciones, sOplicas, rituales antiguos y conjuros má9!. 

cos, destinados a interceder ante los dioses, proyectando as! 

la soberanía de su monarca en los ámbitos del mAs allá. (lO) 

La c~mara sepulcral er~ ümucblada d~ acuerdo con las 

posibilidades econ6micas de sus propietarios, se incluían en -

ella t6do ginero de muebles y enseres tendientes a ofrecer al 

difunto las mi.smas corDOdidades que había disfrutado en esta v!, 

da. 

El sarc6fago, las estatuas, la capilla, en s! la cá-

(10) AYMARD 1 Andr& y AUBOYER, Jeanlnc 
ORIENTE Y GRECIA.ANTIGUA . 
Editorial Destino, Barcelona Venezuela, 1958. Pág. 127 
S.E. 
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guardaba el cuerpo un d{a Centro de·1a habltaci6n, en ese "mismo 

sitio se :icrramaban polvos, se hacían ldS lamentaciones, inclu

ían también el algunos casos la ceremonia de cerrar los ojos -

del muerto, hecha por un pariente cercano. 

"Al día siguiente, antes del alba, para no manchar la 

luz del día, el cortejo siempre acompañado por los clamores de 

las vocerotrices, conduce al difunto a su última morada, las "!t 

cr6polis estaban situadas, excepto en Esparta, fuera de los mu

ros, con el fin de ahorrar a los vivos una promiscuidad peligr2_ 

sa. Se emplazaba preferentemente al oeste de las edificaciones, 

como en el caso del cementerio Cer~mico de Atenas; en efecto, -

los griegos, a imitación de los egipcios, situaban en esa dire.E, 

ci6n el pa!s de los muertos, Islas de los Bienaventurados o Ca.!! 

pos Elíseos. En el cementerio, el cuerpo es quemado o, lo m~s 

frecuente, inhumado en un ataGd, o a veces depositado sobre la 

misma tierra sobre una alfombra de hojas". (16) 

Aunque la tumba no era tan grande ni ostentosa, al -

muerto se le ponían sus cosas personales en su ataód, a lo que 

si sus bienes eran imperecederos se hacía una hoguera para que

marlos, y en relaci6n al tema que se est~ tratando, es prudente 

dar pruebas de lo dicho y qué mejor que el libt"o ºLA ILIADA", -

que enmarca la cultut"a griega, para ello se citar~n algunos te~ 

tos impot"tantes, refet"entes en este momento a la quema de las -

cosas que pertenecieron al difunto en vida, que dice: 

11 Al o!rlo, el rey de hombres Agamen6n. despidi6 la --

(16) DE DING, Henri, PU~CH, Charles, Idem. Pág. 277 
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~ente para -que se.volviera a 11s nubes bien proporcionadas, y -

:os que cuiCaban del funeral amontonaron la leña, lev~nlaron 

.!0-1. pira· de -cien pies por un lado y con el coraz6n afligido, P.!:l 

~ieron-en ella el cuerpo de Patrocolo. Delante de la pira mat~ 

~~n y desollar~n muchas pingües ovejas y bueyes de tornAtiles -

~ies y curvas astas; y el Magnánimo Aquiles tomó la grasa de -

-~quéllas y de éstas, cubri6 con las mismas el cad~ver de ples a 

~abeza, y también en la pira dos ánforas llenas respectivamente 

!e miel y de aceite, y los avoc6 al lecho y exhalando profundos 

5uspiros, arroj6 a la hoguera cuatro cárceles de erguido cue- -

:10. Nueve perros tenia el rey que se ¿limentaban en su mesa, 

: degollando a dos, ech6los igualmente en la pira. Siguiét"onle 

doce valientes hijos de troyanos ilustres, a quienes mat6 con -

el bronce, pues el héroe meditaba en su corazón acciones crue--

les". (17) 

~n el p~rt"afo expuesto narra la manera en que se que-

maban les cosas del difunto, dentro de ellas se encontraban ho.!!!. 

bres que eran esclüvos y siendo bienes de su amo, lógico es que 

tenian que seguirlo, tal y como lo menciona el autor de la obra 

en cita. 

Cuando el muerto era una mujer, se ponía especial cu!_ 

dado en los cosm~ticos, proveyéndoles diversos objetos, tales -

( l 7) HOMERO 
LA ILIADA 
Editorial Porr6a, s. A. M~xico, o. F., 1979. P~g. 197' 
VIGESIMO CUARTA EDICION 
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como pequenas pinzgs de plata, cucharas, botes de maquillaje, -

un peine semicircular de marfil, pendientes, collares, sorti- -

jas, oro en bandejas de mármol¡ todo ásto, por el gusto de los 

adornos atribuÍOl~s a la moda y a la práctica del arte de la -

cosmetolog!a. 

Durante el entierro se hacía d~masiado uso del agua, 

con la creencia de que la muerte es una cosa material, siendo -

una especie de substancia adherente y dañina, que se le pod!a -

pegar a cualquier persona que se le acercara demasiado al cadá

ver, debiendo tomar la precaución de lavarse, adoptándola más -

aún, aquel que por deber o afecto entra en estrecho contacto --

con el muerto. (18) 

Posteriormente a la ceremonia de entierro, los fami-

liares y asistentes se purificaban cuidadosamente con suficien

te agua, luego se reun!an todos en un gran banquete del que se 

creía que el muerto tomaba parte. 

Se decía que los difuntos en la tumba se segu!an man.!_ 

festando, ya que el muerto subsistir!a, pero dependía de los V!. 
vos que ocurriera así, teniendo que llevarles ofrendas y comi~ 

das funerarias. Por ~sto, lo preocupante de las personas grie

gas, era dejar a un pariente que cuidara de su tumba, ya sea un 

hijo legítimo, adoptado o en un remoto caso a un esclavo. Al -

(18) E.o., James 
HISTORIA DE LAS RELIGIONES 
Editorial AHR 1 Barcelona Venezuela, 1955. Pág. 448 
Trad. de Roquer Ram6n S.E. 
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contrarlo, tambi~n se recib!an beneficios del difunto, velando 

a sus descendientes y se pensaba que defendía a la ciudad en e~ 

so de guerra. 

Aunque no era ~eneralizada la idea de ultrabumba en -

la c1vilizaci6n griega, se decía que, quien carecía de sepultu

ra nunca viviría tranquilo, tenía un alma errante, sin reposo, 

ain paz y al acontecer 6sto, el alma se volv!a mal~fica, dant-

na, ocasionando desgracias y enfermedades a los vivos, no deja!!,. 

do de perturbarlos hasta que alguien le diera una sepultura ho.!l 

rosa, con la cual cesaba esa vida errante y miserable, viviendo 

feliz o tranquilamente por toda la eternidad~ 

Luego entonces, la forma m&s acostumbrada de disponer 

a sus muertos en la antigua Grecia, es la 1nhumaci6n, aunque no 

se descarta la posibilidad de la cremación, hecha excepción al 

respetto en el caso siguiente: 

"LOs nif"ios fallecidos a una temprana edad no son nun

ca quemados, porque se cree que con el contacto de la tierra r~ 

nacerán los tritopantores, son a la vez los genios de loe vien

tos y las almas de los ancestros y, si se les invoca para fecun. 

dar las uniones, es porque el nacimiento de un nino se concibe 

sobre todo como la reencarnación de un antepasado". (19) 

La cremaci6n se llevaba a cabo en la hoguera donde se 

quemaban los bienes del difunto y las cenizas quedaban en la 

tumba, como si se hubiese inhumado al difunto, con la salvedad 

(19) E.o., James, Idem. P~g. 279 
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de que sl era inhumado el cadSver, se tendía sobre sus espdldas 

con la cabeza dirigida siempre ha1:la el oL""iente. En relaci6n -

al cuerpo cremado, de éste se reco1!an las cenizas y se guarda

ban en el ataód, procediéndose luego a inhumat"lo. 

Otro p~rrafo del libro LA !LIADA viene a robustecer -

la costumbre que se tenía de optar por la cremac16n, al manife:!,. 

tar lo siguiente: 

"Con voz l:in;uida respondi61e Héctor, el de tremolan

te casco: Te lo ruego por tu alma, por' tus rodillas y por tus 

padres; no permitas que los perros me despedacen y devoren jun

to a las naves aqueas. Acepta el Bronce y el oro en abundancia 

que te dar~n mi padre y venerada madre, y entreqa a los míos el 

cad~ver paL""a ~ue lo lleven a mi casa, y los troyanos y sus esp~ 

sas lo pongan en la pira". (20) 

Es entonces la cremaci6n otra forma de dar fin al - -

cuerpo del cad~ver, pero debido a que se tiene que inhumar pos

teriormente se considera pura el presente estudio, tanto la cr~ 

maci6n como la inhumación, de vínculos muy r~laclon~~os. 

Las tumb3S no son de gran amplitud ni suntuosas, (ver 

fig. 2) 1 s6lo paque~as construcciones p.1ra las cl.:::ises privile-

giadas o de solvencia econ6mica, y los pobres hnclun una cerca 

o empalizad.:::i .:>.lrcded'Jr dr~ sus fosas. 

Concluyendo con la cultura en cuesti6n, me referir~. -

únicamente a la forma de inhumar a los cad~veres, ésto por la -

(20) HOMERO, Idem. Pág. 191 
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fig. 2 

estrecha relación que se tiene con la cremac16n, pero la creen. 

cia de ultratumba que se tenía en la cultura griega, viene a -

borrar toda particuldrldad que pudo h.1ber tenido la incinec-a-

c16n de los cadáveres, ya que se decía que quien no ten!a se--

pultura, su alm·:. vagaría en estt.? mundo. 

Del lugar donde se llev~ba a cabo la 1nhumaci6n, (h!!, 

bldndo de la cremación e inhumac16n) 1 es de considerarse, que 

ningún familiar del muerto adquir!a por ningón pago ~u tumba, 

sino que, al contrario, tenía derecho el muerto a ser enterra-
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do·· y loS O:.b~ig~dó_s·0·a. ent~rrarlo fUeror' los fumi liares, cual- -

quier persa.na_ o inclusive el propio Estado cuando eran crimina

les- o ~üicidas·, c\:'esti6n que Se hacía a perpetuidad. 
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1.4. LA INHUMACION Y CREMACION DE CADAVERES HUMANOS -

EN ROMA. 

Es la Capital de la c1v1lizaci6n humana y cuna de di

versas ciencias, gracias a la astucia, entrega, dedicación de -

los hom~res de cultura, desarrollo que se palpa has.ta nuestros 

dias, que no han pasado de &poca, que seguirán vigentes a tra-

vé:s del tiempo. 

Hombres que gracias a su talento hicieron de las ele!!. 

cias un espacio diferente, conduciendo a la humanidad a la sup~ 

ración. 

Con el presente estudio no se abarcará cada uno de -

los qrandes hombres, portadores de conocimientos y pensamiento, 

s610 aqu&llos que relacionado e interesante sea su pensamiento 

enfocado a la supervlvencia o al m~s all&, a la muerte del hom

bre, atendiendo en s! a todo el funeral de los habitantes roma

nos, en ese pasado misterioso. 

Plat6n y los Pitag6ricos hab!an ense~ado que la cien

cia divinizaba el alma, reun16ndose con Apolo y las musas, dio

ses de la cultura en cuestión, siendo la forma corno so integra

ban al mundo divino despu~s de la muerte. 

Pensaron los romanos, que el muerto eequ!a una vida -

similar a la que llevaba de vivo, con las mismas necesidades y 

sentimientos, aunque se veía disminuida, por tal motivo, era ".!!. 

cesarlo reanimarla con sanqre caliente, extra!da de los sacrif!. 
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clos de animales con pelaje negro, o se le proporcionaba vino, 

el ~ue era sustituto de ld sangre, propcrclonando una embrla-

guez bienaventurada a su difunto. (21) 

Cuando ocurr!a la muerte, la casa del muerto permdn~ 

c!a en una espe-cie de tatú o mal presa1lo, observaban con eso 

. un período de duelo. El cuerpo del difunto lo preparaban los 

enterrador~s profesionales, lo l&vcJban y frotaban aceites ya -

sea pura cremarlo o inhum.u·Jo. Lo ve-st!an de acuerdo a su pe!: 

sonalldad, y si desempeñaba algún Car"go público, le ponían una 

toga adornada de las insignias del puesto que ocupaba, el a- -

tuendo de un particular eru el mismo con el que se dedicaba a 

sus ocupaciones. Bl cadáver lo colocaban el ataúd, siendo 

la calidad de acuerdo a las posibilidades de cada familia. 

Los fomiliares se quitaban el mal presagio transfi--

rienrlo al muerto a su morada, al reino de la buena gente, de--

cían. Transportaban al lugar de la lnhumac16n sus parienles -

cercanos, acompañados de ami5tades, lloronas profesionales ju!!_ 

to con una músicd denominad~ Comitiva Fúnebre. El entierro --

fue en diversos lugares, ro.?alizándose donde el difunto cultivd 

'"I :J0n.:0 hc.yd dt!scudo en •:l~a, tuera rle l.:i ciudad, ya que comu!!. 

mente, a ~os pobres les Pspcraba una fosa común, los r·icos una 

tumba al rr.Qr...,-1n del carr.in.'"') 1 siendo prlict lc:a frecuente, algunos 

(21) .LAS RC:LIGI·'."'Nt:S ANTIGUAS 
PUECA 1 Henri-Charlcs, "Tr" Co1 din fiaram Alherto 
VOL.. III Siglo XXI t::Htores, s. A. México 1 ~- f'. 
1980. Páq. 262 S.~. 
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romanos formaban clubes, construyendo criptas comunes que lleg!!. 

ban a contener centenares de urnas en hileras de nichos. Todo 

dependía de los gastos que quisieran efectuar para la inhuma- -

ci6n, siendo desde una zanja cavada en tierra, el nicho rudame.!l 

te abierto en la roca o hasta los que se daban el lujo de tener 

un espl~ndido mausoleo. 

Generalmente los vivientes no se tomaron grandes tr~-

bajos para alzar barreras muy potentes entre los vivos y los -

muertos, aón cuando existían diversas historias de ap3recidos, 

pues no se dudaba de que en el mundo de los muertos existiera -

el numen (22) 1 y que algunos tomaran el mal camino del numen. -

(en su evoluc16n es un signo de fuerza o poder en movimiento). 

l..o trdscendental fue que el cuerpo no se podía dejar 

a la intemperie, deb!a de enterrarse y si ésto no se hac!a por 

lo menos un hueso o alguna pequena parte del cuerpo tenía que -

ser cubierto por un terr6n de tierra, se consideraba enterrado 

entonces, cuando no quedaba nada del muerto en el exterior. 

En el entierro de un noble había rasgos caracteristj._ 

cos que tornaba dtferente de los dem~s que se inhumaban, te- -

niP.ndo por costu:nbrc el ado-rn;::, dPl atrium :iu·"' se hi'\cÍa can m<1.:!, 

carillas de cera con rostros de los primeros miembros de su f.!, 

milla ya extinguidos del muerto, po5ter1ormente las despren- -

(22) E:.O. James 
HIST'J:-UA OE LAS Rt:LIGIONt;S 
"Tr" Solano Costa Luis, Editorial AHR, 
Barcelona, Vene~uela, 1955, PAg. 455. 
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d!an para que los actores se taparan_ la cara, _cBracteriz~ndO -

con eso los antiguos muertos, llevando consigo·e1 vestido que -

m~s prestigio le d16. 

Aparte de los actores se sumaban tambi~n a la comiti

va fúnebre, los magistrados que iban de gran gala, transporta-

dos en unas carretas. 

~n la plaza principal se hacia un alto, mientras una 

persona de la familia pronunciaba un discurso elogiando al mue!: 

to nuevo. Por el hecho de ser noble quedaba exento de ser ent~ 

rrado fuera de las ciudades, teniendo como prueba de ese privi

legio el ser inhumado dentro de las grandes ciudades o inclusi

ve en el atrium, para resaltar aquel acontecimiento acostumbra

ron poner una antorcha ardiendo, debajo del ataúd, como si en -

ese preciso momento se fuera a cremar el cadáver. (23) 

En el lugar donde se practicaba la inhumac16n se ha-

c!a una comida, siendo la comitiva fúnebre partícipe e inclusi

ve pensaban que el difunto tomaba parte, habilitándose un Tri-

clinium o comedor al lado de la sepultura. ~n ese momento un -

romano pedía que del difunto se quemaren todas sus pertenencias 

de casa, con la idea de que en el m~s allá no le faltaran. 

De acuerdo con la filosofía ensenada en Roma, para 

que el alma se integrara al mundo divino, se tenía que adornar 

la parte de arriba de la tumba con musas, poner una palma sost~ 

nida por la mano de un atleta o la corona que suponía la victo

(23) E.O., James. IUEH. PA~. 483 



.31 

ria del alma sobre el mal género del numen. (24) 

Al terninar el entierro y la comida, los familiares 

reqresaban a la casa de donde había salido el muerto pdra pu

rificarla con diversos ritos, incluyendo el sacrificio de un 

animal. El período de estricto duelo se terminaba al noveno 

d!a NOVENDIAL~ SACRIFICIUM, después de inhumar al difunto. -

Aun~ue al desaparecido no se olvidaUa posteriormente, ya que 

se le recordaba en la participaci6n que tenía en las fiestas 

de los espíritus o fiesta de los padres (Parentalis), celebr.2_ 

da en los prlmeros meses de cada ano, donde se acostumbraban 

los ritos funerarios y 1~1s purlfi~aciones. 

La cremoci6n de los cadáveres no era práctica común 

dentro de la cultura romana, siendo realizada en un porcenta

je muy bajo, y cuando se reali=aba, ten!a luyar en el mismo -

sitio donde se iba a inhumar, ya que si el cuerpo del difunto 

se quemaba, las cenizas se depositaban dentro del ataúd en --

una urna. 

Quien prendía Ja pira deh!c ser un pariente cercano 

del difunto, y lo hacía con una antorcha vuelta la cara para 

atr~s, pensándose que el fLego era protección contra la des-

gracia y las malúS influencias, para los pocos que utilizaban 

este m~t~do. 

Con lo anterior se entiende que la 1nhumaci6n se --

(24) PUECA, Henri-Charle~, IPE~. Páq. 264 y 264. 
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practicó en forma generalizada y la cremaci6n s6lo en algunas -

ocasiones, que en si se proseguía a realizar lo mismo, como si 

se inhumara el cadáver. 

Lo trascendental en esta cUltura es un antecedente -

que deja huella para las actuales civilizaciones, no tan s6lo -

da ese continente, sino para todo el mundo, y es el hecho de h!!, 

cer de las tumbas grandes construcciones con diversos adornos -

emotivos a sus dioses o a la victoria con sus laureles, con la 

idea de divinizar el alma, puestas de acuerdo al poder econ6m1-

co de todo aquel que ocupara un lugar as!. 

Aunque de hecho si tenía un valor econ6mico la cons-

trucci6n que se hac!a en los sepulcros no interesaba tanto como 

darle un adorno especial a la tumba del muerto, ya que era la -

forma para que se integrara al mundo divino, obedeciendo a lo -

anterlor, no se pod!a cambiar el cad~ver de un lugar a otro, o!?_ 

teniendo entonces un lugar único para lü vida divina. 
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2.1. LOS AZTECAS Y LA INHUMACION Y CREMACION DE CADA-

VERES HUMANOS. 

Pueblo errante en su inicio, creyente en su Dios Hui,t 

zilopochtl1 1 por encima de todgs las cosas y colonizadores del 

Valle de M&xico, con la creencia de que al aparecer una ~quila 

devorando una serpiente, era la clave que su Dios les había e!!_ 

cogido para establecerse. 

Con el antecedente de errantes y establecidos como -

pueblo, definieron sus costumbres a trav~s de diferentes práctl 

casque realizaron, girando la exlstenci~ de los aztecas en la 

religi6n, interviniendo en la guerra, los deportes y, desde que 

nac!a hasta que moría una persona, teniendo un sacerdote enco-

mendado para cada actividad que desempe"aba especializadamente, 

habiendo para cada cargo y caso, por lo cual existía una gran -

cantidad de sacerdotes. 

Dos sacerdotes tenían rango superior a todos, que fu~ 

ron Quetzalc6atl-Totec Tlamacazqui y Quetzalc6atl Tlaloc Tl~mY

cazqui. El primero fue el representante de Huitzilopochtli, el 

segundo, representante de Tláloc, Dios de la Lluvia. Mientras 

que los demSs sacerdotes eran los ~u~ tenían encomendadas lñ5 -

diversas actividades, tal como el que se hac!a cargo de los ca!!_ 

tor~s y qu~ c~a ~demás, dios del pulque llamado Ometochzin. (25) 

(25) CASO, Alfonso 
Mgxrco PREHISPANICO 
Editorial Emma Hurtado, M~xlco, o. F., 1946, Pág. 348 
S.E. 
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La muerte, co~~ fen6meno quP. ha impresionado a los 

hombres en esta cultura, no es la excepción, presentAndose a 

tra· ... ~s de los antiguos mexicanos, el culto a los muertos dentro 

de un marco de rito, brujería y magia, producto de su creencia 

e idea, en una soorevlvencia a la destrucc16n de la vida. 

CC'eyendo que una peC"St")na, al momento de quedar su 

cuerpo sin vida, su Snlma pdrtla a una de te-es partes que son: 

EL INFI~RNO, EL PARAISO o EL crgLo. 

Las §nimas que iban al infierno eran las que mor!an -

de enfermedad común, fuera gente noble o gente del pueblo; los 

que mor!an muy niños no iban al lu~ar de los muertos, sólo pen

saban que se quedaban en el árbol nodriza, denominado Xochatla

pa, en donde mamaban, e inclusive, hasta los chasquidos escuch~ 

ban. El infierno o Mictlan, como también le denominaban. esta

ba habitado por un diablo llamado Mictlantecutli o Tzontémoc, -

en compañia de su esposa de nombre Mictecac!huatl, dioses de la 

muerte y señot'es de la reg16n del m§s all§, situada en el cen-

tro de la tierra. {26) Sin embargo, no se trataba de un luqar 

de sufrimiento como el infierno cristiano, sino el sitio donde 

se encontraron depositados los huesos y los restos de las pers~ 

n..ls muet'tas. 

Las ~nimas que iban al pat'a!so tct'renal o Tlalocan --

eran los que mataba el rayo. los ahogados, leprosos, bubouos, -

(26) JIMEN~Z RugoA, Julio 
HISTVRii .. OC: LA CULTURA E:r' MC:XICO 
Editorial Cultura I.G.S.A •• ~éxtco 1 D. F., 1957. Pág. 57 
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sarnosos, gotosos e hidrot!picos, donde habitaba un dios llama

do Tlaloque, decían que en Tlalocan no habla pena ninguna y nun.. 

ca faltaba nada. 

Otra parte donde se creía que iban i"dS ánimas era el 

cielo, pa~tiendo a ~1 los que morían en la guerra, los cautivos 

y las mujeres que morían en el momento de dai: a luz por primet·a 

vez, en aquel lugar habitaba el sol, y a 61, las ánimas le ren

dían culto, se decía que cuando el sol salía, los hombres de -

guerra iban haciéndole fiestas hasta el medio día, después las 

mujeres se les aparejaban y de ah! lo empezaban a guiar hasta -

el lugar que habitaban en el occidente, llamado tambi~n tierra 

de mujeres Cihuatampa. Los hombres se esparcían regresando a -

sus habitaciones en el oriente para estar listos al siguiente -

día, y as!, sucesivamente durante cuatro anos, ya ~ue después -

las ánimds se tornaban siempre en aves de pluma rica y buen co

lor, que chupaban las flores en este mundo, denomin~ndoles chu

pamirtos o zlnzones. (27) 

Como de lo antes expuesto se observa en el pensamien-

to azteca la idea de una sobrevivencia despu~s de la muerte, es 

conveniente explicar seguida los preparativos que les hacían 

a las personas muertas. 

Se habl6 de los sacerdotes y de su importancia que P.!. 

ra cada cargo desempenaban, en relaci6n a los preparativos del 

(27) KRICKE3ERG, ~alter 
MITOS Y LEYE~OA3 OC: LOS A.'.;';;CAS, MAYAS 1 INCAS y MUSICA 
Edit~rial F.C.~., México, D. F. 1975. Pág. 37. S.E. 
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funeral no se podía exentar a un sacerdote, el que era una per-

sona de edad avanzada en el Calpulli o barrio, atendiendo el -

cargo desde el momento de fallecer una persona, hasta los ritos 

y ofrendas que se le hacían despuás de haber sido enterrado o -

incinerado el cadáver, durante cuatro a~os aproximadamente. 

Fue consecuente el hecho de inhumar o cremar a los 

muertos en la cultura Azteca, aunque la práctica de enterrar 

los cadáveres es más antigua y tradicional. Siendo la lnciner!,. 

c16n desconocida para los aztecas, aunque al momento de conocer_ 

la se sigui& realizando, respecto a ésto Último, se cuenta que 

Topiltzln fue el primero en ser incinerado, por deseo de ~l. (28) 

A la persona que moría de enfermedad, en ese momento, 

el anciano sacerdote se dirigía al difunto, diciéndole un dis--

curso donde le recordaba todos los padecimientos de esta vida y 

resaltaba la inestabilidad de todos, adem~s le comentaba el ca

mino de nueve pasajes que tenia que pasar para llegar al m~s 

allá. Tambi~n se dirigía a los familiares, dándoles confort 

con sus palabras por la pérdida que sufrían. 

Acto se9uido, al muerto se le amortajaba con telas y 

adornaba con papeles de hoja de árbol, en los que tambi~n se -

escribía lo que tenia que hacer en el camino, se le derramaba -

agua, e inclusive se envolvía un jarro con el líquido, ya que -

(28) OROZCO Y BSC~RRA, Manuel 
HISTORIA ANTIG~A OE LA CON•~UtSTA DE: Mt;XICO 
Tomo I, t;ditorlal Porr6a, s. A. M~Kico, D. F. 1960 
P~g. 315 
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seg{m pensahan, con eso iba a caminar·; en la boca le pon!an una 

piedra, creyendo que ésta ser!a su coraz6n en la otra vida. 

Encog!an las piernas y se ataba fuertemente el bulto 

mortuorio. Es interesante mencionar dos de los nueve diferen--

tes pasajes que tenía que pdsar el ~nlma antes de llegar al Mis 

tlun; siendo el antepenúltimo el que denominaban "Viento frío -

de navajas", con ~sto se desent:.raf'iaba la raz6n por la que quem!!_ 

ban las pertenencias del difunto, pensando que las cosas quema

das del muerto, en algo le cubrlan al pasar por este pasaje en 

donde hacia mucho fria, el último pdsaje por el que cruzaba era 

un rlo bastante ancho para llegar al Mictlan, era costumbre que 

al momento de fallecer una persona se debía matar un perro de -

color bermejo, pensando que hste la ayudarla a la 6nima a cru-

zar aquel pasaje, montada en el perro. Todos los pasajes que -

deb!an atravezar las §nimas fueron contados con qran misterio y 

convicci6n. (29) 

Los ancianos se dividían el trabajo al momento de te!:, 

minar de amortajar el cadáver, unos entonaban c~ntlcos, otros -

se encargaban de quemarlo. Una vez que terminaba de arder, se 

rociaba de al)ua, como si se fuera a lavar, y se ponían los res

tos dentro de una olla que se enterraba bajo el piso de algón -

cuarto de su casa, en el monte o en alguna cueva. En la muerte 

(29) Jü3EPH, Jorge 
Mí'.:XICO, CUNt\ DE t..A CIVILIZACION UNIVERSAL 
Eñitorial Ramírez Editores, S. A. 
México, D. <. 1965. P~g. 285 
S.E. 
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de una persona de rango importante le acompañaban al otro mundo 

sus esclavos, los que se sacrificaban el mismo día que se quem.!. 

han los .e-estos. A estas personas las inhumaban en pirámides o 

templos de sus dioses. 

Las Animas que iban al Tlalocan no se quemdban, sino 

que se enterraban, en el cuerpo y en la quijada les ponían sem1._ 

llas de bledos, los vestían de papel de hoja de árbol 'l en la -

mano les colocaban una'vara, ya que decían que el lugar a donde 

iban las ánimas er;i fresco y placentero, siendo el lugar id6neo 

para reverdecer, el inhumar sl9nific<1ba sembrac el cuerpo para 

que naciera una..,ueva vida y consideraban que esas ánimas iban 

a servir a Tlaloc, dlos de la lluvia, porque en el agua, pensa

ban, comenzaba la vida. 

Los lugares donde se enterraron fueron distintos; - -

siendo las fosas circulares o rectanqulnres, según la posici6n 

en la que se colocara el cadáver, el aprovechamiento de las cu~ 

vas naturales, cuyas proporciones fueron muy varidbles, el en-

tlerro se realizaba en una fosa, colocando el cadáver dentro de 

una gran olla de paredes gru~sas, en donde generalmente se inh~ 

maba a los ni~os, tapados con un cajete y tierra. 

La posicl6n de acomodar el cad~ver en los adultos se 

efectuaba de dos formas que son las siguientes: La primera fue 

decúbito dorsal, en la que el cuerpo se tendía horizontalmente 

con el plano ventral hacia arriba, y la segunda de feto en út~ 

ro, en la que el difunto estuba sentado con las piernas dobla-
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das y pegadas al pecho, manteniéndose en esa posici6n por los -

lazos que le ligaban los miembros. (30) 

Las ~nimas de los guerreros muertos en combate, los -

cautivos y las mujeres muertas en el primer parto, anteriormen

te explicados, iban al cielo, la preparaci6n del cad~ver fue d~ 

ferente a los anteriores, siendo esta muerte para los aztecas -

hasta cierto punto codiciada, por la sencilla raz6n de que el -

guerrero, el cautivo o la mujer muerta en el parto, eran vener.!!., 

dos. 

Por mandato del rey, los entierros de los muertos en 

guerra debían ser tratados con toda la solemnidad posible, se -

invitaba a todas las mujeres y éstas se presentaban ante los -

muertos con una cinta negra de cuero, juntándose con los sacer

dotes cantores a tocar sonidos tristes y llorosos. Se lamenta

ban y levantaban plegarias, las esposas de los difuntos al son 

de los instrumentos, daban grandes palmadas, llorando amarqame!!.. 

te. 

Se presentaban las personaS que amortajaban el cadA-

ver, haci~ndolo un bulto sin forma, posteriormente le hac!an de 

madera la cabeza, ojos, boca y tambi~n los brazos y pies; en 

los hombros les colocaban unas alas de pluma de gavil~n, porque 

dec!an que as! volar!an delnnte del sol. 

(30) ROMERO, Javier 
MEXICO PREHISPANICO Cultura, Deidades, Monumentos. 
&dltorial Emma Hurtado, M~xlco, O. F., 1946. 
P§gs. 828 y 829. s.s. 
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Al terminar, se hacía una comida donde el muerto es

tab8 presente y cre!an que el cad~ver· participaba, arrimándole 

u~ plato de comida, acompa~ada de pulque, liquido del que no -

pod!a prescindir, para el adorno del difunto o en si, la esta

tua que se realiz6 de él, derram6ndose por los cuatro puntos -

cardinales del lugar del ritual, suficiente pulque y terminan

.do con éste. 

El rey, posteriormente mandaba a los viejos a juntar 

todas las estatuas o difuntos en un lugar determinado, proce-

dlendo a prenJerles fuego, para entonces, todas las viudas al

rededor de la hoguera lloraban amargamente. El fuego se extl!!. 

guia, quedando s6lo las cenizas, y ~stas se guardaban en un j!!, 

rro que se iba a depositar a una cueva. (31) 

En relac16n a los cautivos fueron las personas atra

padas por el enemigo en la guerra, esperándole de hecho el sa

crificio, y si por casualidad se escap~ba alguno, no pod!a re

gresar a su pueblo de or!gen, porque se le repudiaba. 

Los d!as que anteced!an al sacrificio del cautivo se 

preparaban minuciosamente, no les daban de comer, a la mayoría 

los intoxicaban con pulque o brebajes, para que no sintieran -

la muerte. Eran conducidos a la pir~mlde del sacrif iclo, don

de se amarraban y procedían los sacerdotes a cortarle el pecho 

(31) DURAN, F~ay Diego 
HISTORIA DE LOS INDIOS DE LA NU~VA ESPA~A 
Primer Tomo, Editorial Nacional, México, o. F. 1951 
PAgs. 293 a 296 
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y sacarle el coraz6n, ofreci~ndoselo a su dios. Este, pensaban 

los ~~tecas, vivia, y era necesario alimentarlo con los corazo

nes de los prisioneros¡ con ~sto se convertían inmediatamente -

en sustancia del mismo Dios, de ah! también que su carne pudie

ra comerse, siendo as! partícipes de los atributos de la divin!_ 

dad. 

La carne del cautivo se dividía en partes iguales en

tre los sacerdotes, para participar en el sacrificio debían de 

practicar el ayuno, abstinencia sexual y bañarse en los ba~os -

sagrados de la ciudad, preparAndose desde tres meses antes del 

sacrificio. Debe entenderse que no comían la carne humana sólo 

para saciar su brutal apetito, sino por obedecer a los precep-

tos de su religión y no debe entenderse como canibalismo. (33) 

El crSneo del muerto se exhibía en el Tzonpantli, que 

quiere decir, lugar de cráneos, y le daban una importancia de -

car~cter religioso. 

En las excequias de la mujer muerta en el primer par

to, su muerte era apreciada por los guerreros y los ladrones. -

Al sobrevenir la muerte, su cadAver era lavado y lo vestían con 

(32) GONZALEZ TORRES, Yolotl 
EL SACRIFICIO HUMANO ENTRE LOS MEXICAS 
I.N.A.H., f'.C.E:., México, D. F., 1985. P~g. 255 

(33) i!ILHELM, l.iehr 
LA MAGIA DE LOS PASADOS IMPERIOS 
Editorial Mundo actual, Venezuela, Caracas. 1980. P!q.190 
SEGUNDA EDICION. 
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las ropas m's nuevas que tuviera, la partera era la primera en 

rezarle unas oraciones, haciendo saber a la muerta la grandeza 

de haber muerto en esa forma, por eso se le consideraba una 

persona valiente y se les denominaba Cihualteteo o "Mujeres 

Diosas". 

Al entierro asistía el esposo, acompañado de todas -

las parteras y parientes cercanos, teniendo que ir las parte-

ras con un escudo y una espada, porque en cualquier momento s~ 

l!an a su paso los guerreros principiantes, con lü lntencl6n -

de apoderarse del cad,ver, si lo lograban le cortaban el dedo 

central de la mano izquierda y los cabellos, consideraban que 

si portaban esos objetos, tendrían valor y arrojo en el comba

te, adem~s de que cegaban al enemigo. Los ladrones también 

quer1an apoderarse del cuerpo, con la intenci6n de quitarle el 

brazo izquierdo a la difunta, creyendo que eso les serviría pa 

ra encantar a los habitantes de la casa donde iban a robar. 

Por tal raz6n, las parteras se armaban y peleaban -

con gran coraje, para que la difunta fuera enterrada completa, 

realizándose la pelea en el patio del templo dedicado a las C!. 
huapipiltin, generalmente al atardecer. Por la noche, el espg_ 

so y algunos amigos se tenían que quedar culd_ando el cadAver -

duranLe tres d!as ~onsecutlvos, por el temor fundado de que 

los guerreros y ladrones quisieran apropiarse de partes del 



cuerpo d.e la mujer. (34 l 

Con ~sto se da por terminado el estudio de las ánimas 

.que van al cielo, estableciendo que es totalmente diferente la 

·preparación de los cad~veres, trat~ndose de la lnhumaci6n o la 

crema.ci6n. 

Es pertinente mencionar los diferentes lugares donde 

se inhumaban o incineraban los cadáveres, a manera de conclu- -

si6n, y a fin de distinguir toda una serie de cambios, e inclu

so prActicas comunes hasta nuestros días, que tienen su origen 

precisamente en nuestros antepasados, en relación a la forma de 

deshacerse de los restos mortales del hombre. 

Fue com6n para la cultura en cuestión inhumar a sus -

muertos y debido a la falta de al96n lugar especial para el ca-

so, tuvieron que hacerlo en diferentes lugares como es en cue--

vas, encontradas en diversos lugares con restos de osamenta, s~ 

g6.n los· diferentes estudios y hallazgos de antrop6logos. 

Esta forma de 1nhumaci6n se puede considerar dentro -

de las m&s económicas, ya que s6lo buscaban una cueva y deposi

taban los restos del difunto, no consider&ndose de alg6.n valor 

el uso de dicha cueva y caracterizándose por lo intocables que 

eran, prueba de.ello son los diferentes descubrimientos que se 

(34) JOSEPH, Jorge 
MEXICO, CUNA DE LA CIVILIZACION UNIVERSAL 
Editorial Ram!rez 1 S. A. SEGUNDA EDICION 
H~xico, o. f'. 1965. P~g. 2.86 
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han realizado a trav6s del tiempo. 

Considerable.es también la inhumaci6n que se hac!a en 

alg-ún cuarto de la casa o fuera, un poco difícil de dar cr~dito 

pero se daba, tomando en cuenta el dicho de que "aquí nac!, - -

aquí que me entierren 11
, y siendo de un valor puramente moral la 

tumba del difunto. 

Lo que si es importante mencionar, y debido a un ant,!t 

cedente muy particular de los aztecas, es la inhumacidn que se 

realizaba en los templos de sus dioses, donde se encontraban g!_ 

vetas o criptas en las que se depositaban los restos de perso-

nas que tenían un nivel económico alto o gobernantes, a~n cuan

do primero se incinerara el cadAver en algunos casos. 

Son entonces trascendentales para el presente trabajo 

los espacios desttnados para la guarda de cenizas o de cad~ve-

res humanos en el templo, esta 1dea revel6 gran importancia ha,!_ 

ta las leyes de reforma, contemplando desde aquel tiempo las g!., 

vetas o nichos dentro del templo. 

Como ya qued6 explicado, la cremac16n no se exentó en 

esta cultura, aunque el matiz terminara como una 1nhumaci6n. 
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2.2. LOS MAYAS Y LA INHUMACION Y CREMACION DE CADAV§. 

RES HUMANOS. 

La negación a que la muerte es el fin absoluto, en -

las diferentes culturas lo expresan a su manera y a su forma -

de pensar, los habitantes mayas como pueblo, se negaron a ace.e, 

tar que con la muerte del hombre acabaría todo, ellos tenían -

una idea de lnframundo, en donde la vida de los muertos, pensa 

ban, se divldia en buena o deleitosa, reservada para los que -

habían sido buenos; en mala y penosa para los viciosos, denom!. 

nándole a esos lugares: Y'AXCHE y XIBALBA•, respectivamente. 

Podían ir al Y8xché o "paraíso de la ceiba" ( 35), 

donde creían se levantaba una gran ceiba, y las almas en la 

sombra, disfrutaban de abundante comida y bebida por ser bue--

nos. 

Al Xibalb& también llamado 1tel lugar de los desvane-

cidos", donde iban los malos .Y les esper-aba una vida de sufri

miento, hambre, frío, cans~nclo y tristeza por toda la vida. 

(36) 

(35) DE LA GARZA, Mercedes 
EL HOMBR~ EN EL PENSAMIENTO RELIGIOSO NAHUATL Y MAYA 
U.N.A.M. México, D. '· 1978. PAg. 93. S.E. 

(36) DE LANDA, •r. Diego 
RELACiüN DE LAS COSAS DE YUCATAN 
Editorial E.G. Triay e Hijos 
Mérida, YucatAn, 1938. PAg. 12 
S.E. 

(•) Consultar el libro POPOL VUH 
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Relacionado con lo anterior se pensaba también que 

cuando un hombre maria, sobreviv!a algo de su ser que radica en 

el coraz6n y es lo que lo mantuvo vivo, algo as! como unü fuer

za vital, los mayas lo denominaban "ol", refirl~ndose al cora-

z6n, e iba a habitar al XlbalbA o al Yaxch~, según como se haya 

portado. 

Para poder llegar a uno de los dos lugares el "ol" -

tardaba un promedio de cuatro a~os, siendo los familiares del -

muerto, quienes le daban en la sepultura comida, bebida, vesti

dos y, en general, todo lo que hab!a disfrutado en vida, si era 

una persona de jerarquía, se le mataban esclavos, para que és-

tos fueran adelante, pidiendo posada para su amo. (37) 

Cuando recién sobrevenía la muerte, los f amlllares C2,. 

locaban en la boca del muerto, una piedra de jade, teniendo la 

idea de que con ésta, recoglan el esplritu, siendo cuidada y --

respete.da. 

Se le vest!a y pon!an sus mejores ropas y joyas, y se 

le deposltaban varias fiqurillas de barro entre los brazos, fr!l 

cuentemente el cadáver era pintado con tierras de coloces, que 

iban desde el amarillo hasta el rojo, teniendo un sentido reli

gioso, con la idea de un renacimiento a una nueva vida para el 

:.,u~rto, ~sto lo relaci:maban con el sol, al salir de rojo por -

(37) og LA GARZA, Mercedes 
EL HOMBRE EN EL PENSAMIENTO RELIGIOSO NAHUATL Y MAYA 
U.N.A.M. M~xico, D. F. 1978. P§g. 94 
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las mañanas, y renacer despu~s de su muerte por las tardes, l!!, 

ch aba -en la noche. con los poderes de ttunhau, el jefe de los d~ 

monios. (38) 

En la lnhumaci6n ·se practicaban oraciones por los S.!, 

cerdotes, ofrendas de copal e incienso, adem~s de los cortejos 

de los deudos y amigos. 

La ubicac16n en· que se 1 levaron a cabo las inhumaci,2. 

nes fueron diversas, aunque la gente común lo hacía dentro de 

su casa, o detr~s de ella, siendo abandonada despu~s, salvo si 

vivían varias personas, juntas perd!an el miedo que tenían a -

los muertos. 

La clase dirigente (jefes militares, funcionarios y 

sacerdotes), era costumbre que se inhumaran dentro de los edi

ficios 1 debajo de templos o en terrazas y plataformas de la'~ -

plr~mldes, donde se encontraban fosas para sepultar a las per

sonas, que en s! no fue el prop6slto fundamental de la cons- -

trucci6n 1 sino lo hac!an para que tuv·cra un adoratorio rell--

g1oso. (39) 

(38) BERNAL, Ignacio 
ARQUITECfURA FUNER.\RIA I 
M.N.A.H. Sec.de Oifusi6n Cultural 
M~xlco, o. F., 1969. Pág. 6. 

(39) RUZ, Alberto 
ARQUll't:CTURA FUNERARIA II 
M.N.A.H. Sec. de Difusi6n Cultural 
M~xico, o. F., 1969. Plag. 3 
S.E. 
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El tiempo que dur6 la civilizacl6n maya fue bastante, 

practicando en su inicio los m~todos m~s rudimentarios para del!., 

hacerse de los restos mortales del hombre, husta construir va-

rios mausoleos ya que albergaban varios cadSvercs, comenzando -

a realizarlos en hoyos y los cadáveres desp~otegidos, donde se 

depositaban los r~stos y los cubrían con tierra, viene poste-

riormente el deseo de cubrir parcialmente el cuerpo, la cabe-

za, el t6rax o la región pélvica con platos, cajetes de barro, 

conchas o caparazones de tortuqa; hicieron la inhumación en ho

yos dentro de la tierra, al muerto lo ponían en posición fetal, 

envuelto en mantas o petates, de modo que el difunto quedaba --

sentodo o recostado, esta forma vino asociada con la cremac16n, 

reservada a los señores y gente de valía, de quienes sus ccni--

zas se echaban en estatuas huecas de barro, se enterraban los -

polvos y huesos que no se lograban cremar, la olla era tapada -

con tepalcates cortados en formd de discos, cajetes en forma l!!. 

vertida, pedazos de cuero o tela recubierta de cal. Hubo entl~ 

rros en c~maras funerarias, hechos con muros de tosca mamposte-

r!a, el piso de ceniza y tepetate, el techo formaba una b6veda, 

provista de un corredor de acceso techado con lozas h~rizonta--

les, tenían una cavidad de 12 o más cuerpos, en casos excepcio

nales, se puso el cuerpo en un sarc6faqo hecho de lozas vertic.!_ 

les, cubiertas por lozas horizontales, o bien en forma de blo--

que, ~st.e, a su vez, et"a depositado en una cámara. (40) 

(40) RUZ LHUILLI~R, Alberto 
COSTUMHR~S FUNERnRIAS DE LOS ANTIGUOS MAYAS 
U.N.A.M. Seminario de Cultura Maya S .. E:. 
M~xico, D. F., 1968. P.'Jg. 90 
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Para todos los muertos, y con el propósito de que si

guieran utilizando sus cosas, les acomodaban sus pertenencias -

personales, sus 6t1les de trabajo o sus armas, e la mujer le e~ 

locaban su metate, ollas, molcajetes¡ al nino sus juguetes, a -

la gente de valía sus joyas, y al sacerdote, sus libros. (41) 

Para esta cultura, aunque le ten!an respeto a los - -

muertos y realizaban cierta formalidad en el desarrollo de todo 

el funeral, no fue principal el lugar donde depositaban los re.!, 

tos mortales¡ cabe mencionar el desarrollo que tuvieron a tra-

v~s del tiempo, no se estancaron en una sola práctica mortuo- -

ria, llegaron a hacer criptas en donde albergaban a varios cad,! 

veres, y, que en el caso de personas dirigentes o de valía, co

rno les llamaba 1 por ese simple hecho dispon!an de una tumba de!!. 

tro de alguna pirAmide, que es lo trascendental para el estudio 

que se realiza, donde una p1rAm1de 1 debido a su duración, los -

restos mortales permanecían por tiempo indefinido, sin ninguna 

retr1buci6n, ya que el derecho lo ten!an por ser hombres de 1!!!. 

portancla, sin p39ar una retr1bue16n por la estancia del cadA--

ver en ese lugar. 

(,1) D& LANDA, Die<JO 
R&LACION DE LAS COSAS D& YUCATAN 
&ditorlal &. G. Trlay e H1,oa s.&. 
H~rlda, Yucat6n, 1938. P69. 61 
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2.3. LA NUgVA ESPAÑA Y LA INHUMACION Y CR~MACION DE 

CADAVERES HUMANOS. 

Para abordar el presente tema, es necesario dejar el.!, 

ro qu& se entiende por Nueva ~spa~a, ¿acaso se refiere con ~sto 

a una España que ha nacido últimamente?, debe entender el lec-

tor de principio que no, quiz~ el término est5 alejado de lo --

que se va a tratar, pero de alguna manera se le debe designar -

al periodo comprendido desde la ca!da de la gran Tenochtitlan, 

hasta el movimiento de Independencia, considerable entonces el 

término de Nueva Espa~a, porque al llegar los españoles a las -

tierras aztecas, trajeron consigo toda una amplia gama de cos-

tumbres del viejo ~tinente europeo. 

Partir 6?t·~;,"nces de una idea clara es significativo, -

considerando lo antes exrJesto, para referirnos a la Espana que 

introdujo desconocidas costumbres en los aborígenes mexicas. 

A la llegada de los espa~oles a Am~rica, propiamente 

con la conquista, no sólo conquistaron un territorio, slno que 

sus efectos fueron borrar poco a poco la cultura que había exi1!., 

tido, implantando a los indígenas sus costumbres, sus normas, -

su forma de vi~a y su pensamiento, por lo que se fue olvidando 

lo propio, lo auténtico. 

El trabajo fue arduo, y l~ tarP.a principal de las 6r

dencs religiosas a su l legdda fue: evangelizar a los indÍ<;•?nas 

y construir m?nasterios e iglesias, transmitl~ndoles sus conoc!._ 

mientas cristlanlzad~res, el lenquaje y en s{, la escritura, --
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por lo que las normas que se dictaron se referían al aspecto r~ 

llgioso, como es el caso del tribunal de la lnquislci6n, a que 

se sujetaba toda persona de aquella ~poca, por el contrario, la 

desobediencia era penada con brutales castigos y aún con la - -

muerte. (42) 

Con los temas de los a~tecas y los mayas se da un am

plio conocimiento de la cultura existente a la llegada de los -

españoles, proseguir con el concepto que tra!an los conquistad2_ 

res acerca de la muerte es conveniente, para abordar lo que se 

estableció y acostumbró durante tres siglos de subyugacl6n. 

Con la idea clara del cristianismo, los eSpanoles pen 

saban que a la muerte, s6lo se iba el alma a uno de dos lugares 

que existían para ellos, el infierno o el cielo. (43) 

Al cielo se iría toda alma de aquella persona que en 

vida, por sus actos, su comportamiento y su obediencia que te

n!a en vida, no pod!a faltar a nada en cualquier momento de su 

existencia, porque de lo contrario era motivo para renunciar -

al cielo e ir su alma al morir, indiscutiblemente al infierno, 

para poder descansar tranquilo el muerto, se decía que cuando 

se enfermaba una persona y se aproximaba la muerte, en la cab~ 

(42) CHAVSZ URUZCO, Luis 
HIS f\lRIA DE M~XICO 
Edit.,rial Patria S.A. México, D.F. 1958. P.1g.19l S.E. 

(43) BENITEZ, Fernando 
LA VIDA CRIOLLA gN EL SIGLO XVI S.E. 
Editorlal Galatea. México. o. F. 1953. P.19. 76 
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cera de su cama estnban tres personds: el escribano, el doc- -

ter y el fraile. El escribano servía para dejar legalmente -

los bienes que pudo haber conseguido, el doctor, que hacía to~ 

do lo posible por salvar al enfermo, siendo el eclesiástico el 

mAs importante de todos, ya que debía estar el enfermo, tran-

qul lo c~n su conciencla y con su alma, para poder estar en el 

cielo .. 

Con todo ~sto, los conquistadores ~eprim!an 1 explot.!!., 

ban y esclüvlzaban a los conquistados, imponiendo de esta man~ 

ra cualquier capricho o antojo, siempre al mando del más fuer-

te, bajo pena de ir al infierno. (44) Es totalmente diferente 

el cielo de los nativos, donde creían que iba su alma, en este 

cielo existía la calma, el descanso eterno, aunque de alguna -

manera se robustece el proceder de los ritos con cierto tiem--

po, ya que toman algo de 1:::-. existente y de lo impuesto, y se -

va creando una tradlción impura a partir de entonces. (45) 

lQuiénes son los que van al infierno? 

Con un proceder imposible de cumplir para los con- -

quistadores, a todos los Mexicas les esperaba indudablemente -

(44) GURRIA URGEL, Z. Isidoro 
LA RCBELIO~ DE LOS MESTIZOS 
editorial Miguel Angel Porróa, S.A. México, D.F. 1980 S.E. 
PAg. l3 

(45) MATOS MOCTgZUMA, Eduardo 
MUERTE A PILO DE OBSIDIANA 
Editorial Melo, S.A. México, O.P. 1975. Páqs. 121,125 y 
127. 3.E.. 
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el infierno, donde las almas se quemaban, y ardiendo pagaban -

sus pecados, no hab!a manera de salvac16n 7 en ese lugar era to

do sufrimiento, existían diablos que tenían como jefe a Lucl- -

fer, siendo ~stos los que se encargarían de que la pasara mal -

el alma. 

Con ~sto también es diferente el infierno azteca al -

español, pasando lo mismo al transcurrir el tiempo de la con- -

quista, ya que se va haciendo una costumbre impropia al tomarse 

un poco de cada una. 

En un principio, a la llegada de los espanoles, las -

costumbres se realizaron 3eparadamente, pero conforme iba tran!. 

currlendo el tiempo, tomaban características diferentes en rel.!_ 

c16n a las formas originales de cada cultura, con lo que se - -

pierden y se llega, dentro de la mezcla de costumbres a hacerse 

una, que en cierta forma perdura hasta nuestros d!as. 

Al haberse construido demasiadas iglesias, pensaron -

que al entrar en ella los cadáveres estarían en el cielo, por -

tal razón, las inhumaciones y cremaciones se hicieron dentro de 

la zona del templo llamado atrio, siendo ~sta una costumbre eu-

ropea. 

Con relacl6n a la forma de preparar a los muertos pa

ra darles cristiana sepultura, se debe observar que no todas -

las inhumaciones son iguales, en r~lacl6n a la formalidad que -

debe hacerse, siendo variables al poner o quitar un detalle·lm

portante, por·tal motivo, el presente trabajo se generaliza, --
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concentrando la atencl6n en .lo .m:ls trascendental y acástumbra-

do. 

El entierro de los niños era motivo de algarabía, ya 

que al momento de fallecer, se vestía de blanco, y el ataúd, de 

preferencia se pintaba del mismo color, debido a que se creía -

que no moría un slño sino un Sngel, siendo inocente, lo que le 

esperaba era el cielo, en la noche se velaba y se organizaba un 

baile con música de viento y cohetes, con ésto no había por qué 

entristecerse. Los padrinos, los familiarP.s y algunos conoci-

dos del muertlto, se quedaban en vela toda lu noche, y al día -

siguiente se iba a enterrar al pante6n. La procesión era gran

de, cuando el niño que moría era querido o de poder económico, 

el ataúd lo debían de cargar los pudrinos, y si el niño era de 

escasos recursos se acostumbraba pedir limosna, tarea que rea-

lizaba la madrina con una jícara que llevaba el d{a anterior -

con bastante aguardiente. 

Generalmente se inhumaban los difuntos en el atrio -

de la iglesia, porque se pensaba que estarla con los ángeles -

en el ciclo. 

En la muerte de una persona adulta, la ceremonia era 

m~s solemne desde el principio, porque al muerto le acuestan -

sobre un m~ntón de tierra, reúnen a toda la familia y se repd!:, 

ten el trabajo, un~s se van a la i1lesla a pedir que repiquen 

las campanas, debido a que un hombre habla dejado de existir, 

siendo la campana la encat"qada de pub] icur el cese de un .. 1 vida, 

llenando la ciudad con acentos m~tálicos, otros más se van a -
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comprar la caja y objetos para el muerto. 

Por la noche, los familiares y amigos velaban el cue.;: 

po, siendo en la mañana siguiente cuando se da de almorzar a -

los que van a visitar al difunto; a medio día se trasladaba el 

cadáver en su caja a la iglesia, donde se le hacía una vigilia 

en la cual el sacerdote cantaba el oficio de difuntos y los a-

sistentes se estremecían, elevando plegarias por la salvaci6n -

del alma. 

A la salida del templo, un crucifijo sostenido por -

una persona que encabezaba la proces!6n, seguido por el f~re- -

tro 1 los familiares y acompañantes tomaban rumbo a la fosa. 

En relaci6n a ~sto 6ltimo 1 se encuentran dos leyes en 

la Recopilación de Leyes de Indias, de fecha 18 de julio de - -

1539, y· 13 de noviembre de 1585 1 referentes a las órdenes que -

dieron los clérigos de permitir enterrar en las iglesias a los 

naturales de las Indias, y a los pagos de derechos para p0dcr -

enterrar los cadAveres de los fiele5 o indios, con los oficios 

acostumbrados. (46) 

En cuanto al pago que se debía de hacer a los cl~rl

gos por derechos de inhumaci6n, se manejaba de acuerdo a la C.!, 

tegor!a de la persona, varidndo los costos de 3 a 12 reales, _ 

dichos costos aumentaron en el siglo XVII, de 5 a 56 reales, _ 

(46) Recoplloción de Leyes de Indias. 
Tomo I 1 Mad~id 1841 1 P~g. 107 
s.g. 
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por ser la iglesia quien administraba las tierras. (47) 

Todos en la fosa se despedían del muerto, y hacían -

ruegos y lloraban los familiares, cubriendo poco a poco de tl~ 

rra el ataód; ya cubierto totalmente, le enterraban en la par

te donde queda la cabeza una cruz, y coloc~ndole diversas flo

res. Al terminar, se dirigían a la casa del muerto para comer 

ah!, todos los ~ue habían asistido al funeral. 

Por la noche comenzaba el rosario, mismo que se rez~ 

ba desde las ocho de la noche por dos o tres horas, durante -

nueve días. 

Era tanto el deseo de algunas personas para que su -

difunto estuviera en el cielo, que no escatimaban gastos para 

hacer misas rogatorias, desde· que llegaba la muerte, hasta - -

tiempo despu~s. (48) 

Al desear una persona que su cuerpo sin vida fuera -

incinerado, era la pauta para que los familiares llevaran a CA 

bo la opción que propuso el difunto, en ese tiempo de mezcla -

en la cultura; por tal razón, se hacían los preparativos nece

sarios p3ra poder cremar el cadAver, aunque a los hechiceros y 

brujos no les correspondía el poder optar entre la incinera- -

(47) GI3SJN, Charles 
LOS AZTECAS BAJO EL DOMINIO ESPANOL 1519-1810 
Editorial Siglo Veintiuno, S.A. S.E. 
México, D.F., 1981. Pág. 128, 129 

(48) MATOS MOCTEZUMA, Eduardo 
MUERTE A FILO DE ~BSIDIANA. S.E. 
Editorial Melo, s. A. M~xico, D.F. 1975. Págs. lJ4 y 135 
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c16n o 1nhumaci6n, a ellos les esperaoa, por el hecho de pract!. 

car la hechicer!a o brujeria el fuego, inclusive vivos. 

Con la decis16n de cremar el cad~ver, los familiares 

disponlan las cosas necesarias para llevar a cabo la incinera--

c16n, ésta tenía lugar en el patio de la iglesia grande, en don.. 

de se amontonaba la lena, y a eso de las doce de la noche, sac~ 

ban al difunto de su casa, acampanado de parientes cercanos y -

amigos, portando una antorcha, al llegar al patio, ponían el e,!_ 

d&ver encima de la leffa y procedían todos a dar cuatro vueltas 

alrededor, los deudos elevaban c~nticos, prendiendo fuego por -

diversos lados, si era una persona importante el que moría, le 

acampanaban algunos servidores al más all&, por tal razón, y P.!. 

ra que no sintieran la muerte, se les emborrachaba para sacrifl. 

carloa, ásto necesariamente era aparte si cremaban' y si se 1nh!:!, 

maban los acompa~antes, se enterraban de tres en tres, en una -

fosa aparte. 

Todos los iue acampanaban a la cremación se ponían a 

atizar el fuego, para que no quedare del difunto más que sus e~ 

nizaa, ~stas, posteriormente se recog!an en mantas, haciendo un 

bulto, el cual se adornaba con diferentes piedras preciosas. 

En muchas ocasiones se enterraba en fosas profundas -

dentro del patio de la iglesia, d~nde un sacerdote bajaba hasta 

el fondo a depositar el bulto, y en donde tambl~n se les depos,l 

taba abundante comida y bebida, junto con sus cosas personales. 

Posteriormente, le cubrian con vigas y tablas, para proteger --
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las cenizas encimándole tierra. 

Se opt6 también por depositar las cenlzas·-en··n.i.chos -

que se encontraban en las tumbas. 

Con ~sto terminaba la ceremonia qu?.·'se hac!a, en se-

guida, todos l~s que habían concurrido se. retlra~an a bañarse -

para que no se les pegara alguna enfermedad, y regresaban por-

que les esperaba una comida. (49) 

Con todo lo anterior se deja ver una tradición que se 

va haciendo a trñvés del tiempo, y como elemento necesario fue

ron dos culturas, las que al fundirse determinaron una sola que 

trasciende hasta nuestros d!as, olvidando por completo lo nucs-

tro que jamás recuperaremos. 

La costumbre se hizo, y el capricho de los conquista

dores se impuso, manejando el destino de todos los nativos por 

medio de la igl~sia que echó rafees profundas, estableciendo un 

imperi~, manipuldndo la riqueza del pueblo y que se deja ver 

hasta en los permisos 4ue por inhumación de un cad~ver tenia 

que cobrar, siendo lo sobresaliente para el presente estudio, -

por encontrarse establecido en normas que obliqan a realizar -

ese pago en beneficio de la iglesia. 

Se debe entender que el costo l'"> est<Jblecían de acueE., 

do a la posición de los farnil:·1i:es, y sólo fue poC' el dec-echo -

(49) DE LAS ~ASAS, rr. Bartolomé 
L03 INDIOS DE ME:XICO 'l LA NUE.:VA ESPAr'°A 
Editorial Porróa, s. A. Ot:T,;VA C::DICI•)N 
M~xico, o. F., 1966. Pág. 187 y 188 
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de inhumar el cad~ver dentro del atrio de la iglesia, no por el 

espdcio que ocupara, o el tiempo de su estancia, pero si es el 

principio de una pauta para realizar diversos pagos de las exe

quias de un difunto. 
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2.4. INHUMACION Y CR6MACION O~ CADAV~R~S HUMANOS SN -

LA ACTUALIDAD. 

Para la naturaleza, un ~rbol puede ser cortado y, sin 

embargo brotar de nuevo; una vida humana acabarát pero la hue-

lla que deje será imborrable. El !rbol retoñará y el cuerpo, -

en- algún luqar, descansará. La vida en el mundo continuará su 

curso, las generaciones venideras vivirán los cam~ios realiza-

dos por el hombre a través del tiempo. 

Conocemos esta vida, sin saber si habrá otra más allá; 

si al r.iorir tendremos opción para esco~er, o tan s6lo tendremos 

un lugar para ha~itar, como el que nos neqamos a dejar. 

Varias son las ideas que se han expuesto sobre cuál -

será el destino que le espera a una alma, todas vertidas de fan_ 

tasia y ficción, aunque las más aceptadas se encuentran en las 

religiones, especialmente sl la persona se inclina o comparte -

la idea de alguno de los diferentes credos. 

La Biblia determina que: Las person<1s que vivieron en 

la época antes de Cristo, regidos por el Antiguo Testamentot -

sus almas habitaba~ en las sombras, hasta que Cristo apurcci6, 

después existi6 la luz, porque él era la luz, oosteriormente -

las personas creyentes, bondadosüs y buenas, esperan nuevamen

te la vida; una vida que p3Sar§n al lad~ del Señor, conslderá~ 

dolo no un Dios de muertos, sino de vivo~, por toda la eterni

dad y llena de paz. 

E:l Nuevo Testamento menciona que Cristo habl6 en fof_ 



.62 

ma fi~ur~da sobre el lnf lerno, lugar donde van las almas de las 

personas malas, que por su p~slmo comportamiento en esta vida, 

deben pagar con una pena consistente en ser consumidos por el -

fuego eterno, en un constante llanto y rechinar de dientes. 

Sin embargo, Dios quiere que todas las almas estEn 

con ~l en la vida eterna, y da la oportunidad a los tibios, in

diferentes o ateos para purificarse, mandando sus almas al pur

gatorio por el tiempo necesario y hasta el arrepentimiento, pa

ra pasar despu~s al cielo, a la vida eterna junto al Senor. 

Consecuentemente, la Biblia manifiesta tres lugares a 

los que puede ir una alma, quedando una diversidad~ de acuerdo 

a lo que pueda tener en mente el hombre, al pensar en el desti

no de su alma. 

Para la naturaleza y la vida humana, el destino es i!!. 

cierto, una flor, por bonita que sea, al ser cortada muere; el 

hombre fallece inesperadamente por diferentes causas. 

La vida pasa el humbral de la muerte, y los deudos -

que habitaron con el difunto se preparan, dando aviso de la p~f: 

dida irreparable a los demás familiares, reuni~ndose a la mayor 

brevedad, para deterninar lo que se va a realizar en esos mome!!,. 

tos y en los días posteriores, contrat~ndose los servicios de -

una agencia funeraria, que se ocupará de trasladar el cad~vcr -

hasta su sala de velación, luqar que por la noche es visitado -

por los amigos del difunto, para realizar en sí la velaci6n del 

cadSver. Por cortesía, se atiende a las personas que asisten -
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con cafá y galletas. La noche transcurre lentamente, se obser

van rostros cabizbajos, somnolientos. Miradas perdidas en los 

recuerdos y pensamientos de algunas personas, en ciertos momen

tos, comentarlos aislados o al9unos sollozos de los deudos. 

A la manana siguiente, el cadSver es visitado por las 

personas conocidas y que no hdbÍdn podido asistir a dar el pás!!_ 

me, tiempo que aprovechan los responsables del funeral pura - -

acordar con la administracl6n del panteón que previamente con-

trataron, o pudo haber contratado el difunto en vida, para que 

en determinado lugar, dentro del camposanto, se depositen inci

nerados o inhumados los restos mortales de toda la familia, o -

en alguna fosa personal. También puede contratarse en esos mo

mentos alguna fosa de emergencia que existen en algunos panteo

nes. El administrador a su vez, requiere el Acta de Defunción 

y el T!tulo de Propiedad, solicitando con ~sto, un refrendo de 

la oficina de panteones, que de rutina otorga la autorización -

para la inhumación o cremación, quedando a discreción del admi

nistrador del panteón, y los requisitos son los necesarios, au

toriza a los sepultadores o enterradores, (personas que traba-

jan en el pante6n y son los encargados de abrir las fosas y ce

rrarlas, una vez ·:ue el cadSver es depositado adentro), para -

abrir una determinada fosa o cripta, en lo cual se tardan apro

ximadamente una hora. 

Los familiares compran suficientes flores y algunos -

amlqos llevan coronus, pieseras, cruces, etc., de flores para -
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adornar el f~retro y posteriormente la sepultura. 

La hora para inhumar un cad~ver está establecida por 

la Direcci6n General Jurídica y de Estudios Legislativos, y es 

de 8.00 a.m. a 17.uo p.m. aunque existe un mayor indice de in

humaciones en el t~rmlno de once de la manana, hasta las dlecl 

s~is horas. Pa~a trasladar el cad~ver al pante6n se le coloca 

en la carroza, y todos los que acompa~an al muerto a su última 

morada, son tr•sladados en automóviles particulares, e lnclus!, 

ve.• si son demasiadas personas, 1.:~s funerarias cuentan con au

tobuses. 

La costumbre de preparar y de inhumur un cadáver no 

es universal, existen diversidades, como se explicó en anterlg_ 

res capítulos. En provincia y en algunas partes de los gran-

des centros de poblac16n en nuestro País, se matizan de gran -

pompa y tradici6n los actos funerarios. 

Al fallecer una persona, la comunidad entera, aunque 

en forma indirecta, se manifiesta de luto. La velaci6n del c~ 

dAver se hace en la casa del difunto y al dirigir el !~retro -

al pante6n, ~ste es llevado en hombros por personas que lo es

tim.Jron en vir!a, sequido de los familiares y amlqos, vestidos 

de color ohscuro, y llevando en las manos flores que se obse-

quian y depnsitan en la tumba. 

El lu.1ar destinado p •ra las exequias del difunto es 

único y pJra una sola pee-sana, teniendo perpetuidad en él, no 

se paga retrlbuci6n alguna por la inhumac16n o por el tiempo -
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que se encuentre el cad~ver enterrado, siendo la cólcctividaO 

quien reconoce la perpetuidad en el derecho a la propiedad fu

neraria. 

1:-;n este aspecto, el pr-esente estudio se queda al má.r_ 

qen de las mencionaddS exequlds, en atenci6n a que el interés 

fundamental, es el valor que pueda tener el lugar que ocupa el 

cadáver, y como se adolece rle tal elemento, no amerita consid~ 

raci6n dlguna. 

Los fa~iliares del difunto pueden optar por cremar -

los restos del muerto, dirigiéndose la proccs16n funeraria pr!,. 

mero al crematorio, lugur donde previo trámite correspondlen-

te, se sabe la hora y el d!a exactos en que se van a incinerar 

los restos mortales. 

El cadáver eS recibido por el personal ~ue labora en 

el crematorio, por una entt"ada especial, y las pet"sonas que· 

acompoñan el funet"al, pasan a una sala de espet"a. 

Al cuet"po lo dirigen al crematorio; y la cremación -

se inicia quitándole la ropa y lavando el cuerpo. Posterior-

mente lo depositan en una charola c~n pequenos orificios, en -

se~uida es puesto en lo que en s! es el crematorio, una espe-

cie de estufa, procediendo a prende~ el fuegn 1 el cual comien

za lento, p..1ra que el cuerpo deseche todo liquido l)UP.: contcn-

ga, quedando en una primera fase del cad~ver arrugado, por el 

despido de aqua. Acto seguido, la flama crece, calentando a -

doscientos o trescientos qrados centígrados, ésto ya para que-
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mar la carne del cuerpo seco, desintegr~ndose en su totalidad y 

quedando la forma del cuerpo por la osamenta, debido a que con 

el fueqo no se quema, y con el fr!o precipitado s6lo se astilla, 

desapareciendo as! la forma humana. 

Al enfriarse todo, durante un tiempo prudente, se sa

can los restos y se llevan a un molino que se encarga de hacer 

cenizas lo que queda de lo que fué el cuerpo, recopilándose y -

depositándose en una urna, que previamente fue adquirida por -

los familiares, misma que es entregada a los deudos que esperan 

en la sala del velatorio. 

Puede darse el caso de que las cenizas sean guardadas 

por los familiares en su casa, depositarlas en los nichos de al. 

g6n pante6n 1 o esparcirlas en alta mar, en el bosque o en el l.!:!., 

gar que el difunto dej6 estipulado. 

Si se prefiere la lnhumaci6n del cad~ver, 6ste es di

rigido directamente al pante6n, en el cual le espera una fosa -

o gaveta. 

Al llegar el cortejo f6nebre al pante6n, el f~retro -

es dirigido y depositado en la capilla ecum~nica, (recinto que 

es utilizado sin dlstinc16n de credos, construida sin im~genes 

y con plnturas alusivas a la vida de estilo modernista), que -

por lo qeneral todos los panteones actuales tienen, y que en 

alqunos casos es dise~ado en el sitio que se encuentran las g,!. 

vetas o los nlchos. En este lugar, de acuerdo a la rellg16n -

que profesó el muerto, se hacen algunas plhticas, rezos o mi-

sas. Postertormente es llevado a la parte que le corresponde, 
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en donde descansarán sus restos mortales. 

Son diversas las formas que hay para depositar los -

restos humanos en el camposanto, por tal razón se explicará a -

contlnuaci6n cada una de ellas: 

l. La lnhumaci6n en fosas, se lleva a cabo en dos fo,!_ 

mas: 
a) La tradicional y más practicada, consistente en 

cavar la tierra sobre un espacio de dos metros de largo por un 

metro de ancho, teniendo una profundidad de un metro con cln- -

cuenta centimetros, (Artículo 19, ft"acción III del Reglamento -

de Cementarios del Distrito Federal), para que sean depositados 

los restos en su ataOd, cubriéndolo de tierra. 

El costo promedio de la fosa, en el segundo semestre 

de 1992, estt"iba entre 

PE:SOS, 00/100), M.N. y 

1'500.000.00 (UN MILLON QUINIE:NTOS MIL 

2'000,000.00 (DOS MIL~ON~S DE PESOS, -

00/100), M.N. En algunos panteones se tiene el derecho a perp~ 

tuidad 1 en otros, la estancia es de siete años solamente, y pa

sado este tiempo, se exhuma el cadAver para cremarlo y deposi-

tarlo en nichos, que es el lugñr en donde sí se adquiere la per 

petuidad. E:xisten panteones c¡ue en su servicio incluyen el at~ 

Úd y el transrorte, siendo lo trascendental que se puede, en d~ 

tcrminñdo momento, transferir los derechos del título que ampa

ra la propiedad de la fosa, manifestilndose con ésto la comerci~ 

l izac16n. 

Se puede adquirir una sola fosa o también se propor-

cionan paquetes de cuatro fosas, as[ el costo en conjunto es m~ 
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nor que adquirido por unidad. 

En ciertos panteones queda a dlscrec16n de los deudos 

poner un monumento en la tumba; que puede ser de diversos mate

riales, y su valor en el mercado se cotiza en un promedio de -

dos a veinte millones de pesos. (Ver fig. 1). 

Para otros, con una l!nea modernista, s6lo admiten -

una lápida con los datos del difunto y acomodadas en direccl6n 

a la cabeza, sobre el c&aped, haciendo líneas hOrizontales y -

verticales de las fosas. (Ver flg. 2). 

como modalidad a esta f~rma de inhumac16n, se ha he-

cho en el fondo de la fosa de una mamposter!a de tabiques con -

una altura de sesenta cent!metrQs, y una vez colocado el ataOd, 

se tapa con losetas de cemento, selladas con mezcla, para des-

pu~s terminar cubriendo con tierra, y quedando el ata6d en un -

vacío. 

b) A este tipo de inhumaci6n se le denomina "fosas -

prepar-adas11 o fosas de cuatro b6vedas, consistente 'sto en ha-

cer dentro 'del espacio cavado, aunque un poco más profundo, una 

mampostería de tabiques y cemento alrededor de la fosa, con unas 

salientes para poder dar albergue a cuatro ataOdes en forma 

vertical, comenzando a ocupar el del fondo, se tapa con una lo

seta, y as! susce~ivamente hasta el cuarto ocupante. La dife-

rencia estriba en que si en el anterior s6lo cabe un cad&ver 1 -

en éste, con el mismo espacio resguarda tres lugares m&s. Se -
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da de esta forma, en raz6n del poco espacio con que se cuenta -

para deshdcerse de los restos humanos, y otra, porque puede es

tar la f amllla en un solo lugar. 

El pante6n "Jardines de Oriente", s. A., fue disenado 

para fosas preparadas en serles. En s!, el panteón es una gran 

construcción bajo la tierra, aprovechando el espacio con pasto 

sobre la 6ltima loseta, y se identifican los cad~veres por una 

placa que describe qué cuerpos son los que yacen en ese lugar. 

(Ver fig. 3). 
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Fig. l 
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Fiq. 2 
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El costo que tiene en el mercado el paquete de cuatro 

dep6sitos, es de: S 4'000 1 900.00 (CUATRO MILLONES, NOV~CIENTOS 

MIL PESOS, 00/100) 1 M.N., con ciertas facilidades de pago, pero 

sl se llegara a contratar de emergencia, el precio sube a: 

s s•eoo,000.00 (CINCO MILLON~s. OCHOCIENTOS MIL PESOS, 00/100), 

M.N., en el segundo semestre de 1992, teniendo el derecho a pe!:_ 

petuidad. 

En algunos panteones, al momento de cerrar la opera-

ci6n de compra venta de la fosa, se puede identlf icar el lugar 

que previamente se esco9l6, ya que en esos lugares existen ca-

lles, pasillos, zonas o secciones, determinando nombre y nGmero 

o letra exacta donde se puede reconocer cualquier fosa. Un eje!!!, 

plo de cómo encontr-.1r una fosa es: Dentro del pante6n "Guadalu

pe Mixcoac" 1 en la Sección B de la calle 4, fosa nOmero 20 1 se 

encuentra sepultada la senara Imelda González Chávez 1 quien mu

rió el 24 de agosto de 1984. Esta situación es tambi~n para -

los que adquieren una fosa de emergencia. 

Para otros panteones no es así, y se requiere para ~ 

der determinar el lugur exacto de la fosa que se compr6, el de

ceso de un familiar y la inhum;.1ci6n dentro del camposanto. 

2. El depositar un cactSvcc en bóvedas o gavetas, es -

otra forma de deshdcerse de los restos humanos y que es en s!, 

una construcci6n especial para alberqar varios cad~veres; las -

gavetas miden ochenta centímetros de lado, por dos metros cua-

renta centímetros de largo. Hechas de cemento y con un sistema 
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interior de filtros a base de arena y hules, para evitar los m!!., 

los olores que despida el cuerpo sin vida dentro de la gaveta, 

exteriormente s61o se le coloca una placa de bronce con los da

tos del difunto, y un florero pequeño. As!, de esta forma, hay 

varias en una sola pared, haciendo paneles y conformando un ed!_ 

flcio que pueda alcanzar una planta con varios pisos, albergan

do de esta forma, m~s de mil quinientos féretros. Existen tam

bién construcciones pequenas, distrlbu{das en algunas partes de 

los panteones c~n el mismo fin, pero menos cupo. (Ver flg. 4) 

Para identificar una gaveta que se haya adquirido, se 

debe tener el nombre del edificio, el panel y el nivel en que -

se encuentra el difunto. Ejemplifiquemos con la ubicac16n de -

una gaveta en e1 pante6n "Mausoleos del Angel": En el edificio 

del ArcAngel Gabriel, panel B, nivel 1-B, estAn los restos del 

señor Jeremías Betancourt Rosas. 

El valor que tienen estas gavetas, varia de acuerdo -

·ªcada pante6n, o aOn dentro del mismo. En un panel de ld pdr

te inferior es mucho m~s caro, o sea un nivel 1-A, que en la -

parte de arriba, en el nivel 6-E, por ejemplo, tiene un precio 

promedio de NS 9,419.93 (NUEVE MIL CUATROCI8NTOS DIECINU~VE 

NUEVOS PE:SOS, 93/100), M.N., adquiriendo por esta cantidad, la 

estancia perpetua de los cuerpos en esas gavetas. 

3. Existen otras formas de depositar los restos de -

cad~veres, en criptas o mausoleos, ésta viene J ser una mezcla 

de las dos formas anteriormente explicadas, permitiendo que en 
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un espacio reducido, se puede.depositar de seis a veinte cadáv~ 

res en promedio; propiedad de particulares, que hacen de este -

modo su casa familiar para el descanso eterno. La construcc16n 

se realiza en material para hacer una éasa, terminada Y detallA 

da con gran estilo, de gren!to y con crtstales polarizados, de

pendiendo del poder!o económico de la familia. (Ver fig. Sl 

Esta construcción cuentn con una esPecie de sótano, y 

en las paredes se diseftan gavetas hasta la altura que alcance -

el toldo del mausoleo, contando por déntro de estas construcci2. 

nes, co~ una mesa de oraciones y alquna im~gen, segOn la deci-· 

ai6n de la familia. 

La ub1cacJ.ón para estas criptas es sencilla en el Pª!!. 

tedn, ya que se basa de acuerdo a la zona, pasillo, número de -

lote y los apellidos de la familia. 

Para determinar el monto de una cripta se hace toman

do en cuenta que se requieren de dos a cuatro fosas para la - -

construcc16n 7 y ade.m&s el acaba.do que lleve, 1:1e acuerdo a la -

solvencia econ6mlca que tenga el titular de la propiedad. 

Para tener una noción de los gastos aproximados, se -

citar4 un ejemplo: 

El valor aproximado dé tres fosas es de: NS 4,Soo.oo 

(CUATRO MIL QUINIENTOS Nugvos PESOS, 00/lOO), M.N., NS l,Soo.oo 

(MIL QUINIENTOS pesos, 00/100 M.N., cada una. 

La construcc16n en s!, sin adornos es de NS 90,000.00 
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plano inclinado, tronton eslalua de culto anleh1a 



• 78 

( NOV"NTA MIL NUEVOS Pt:SOS, 00/100), M.N. 

Los acabados que en alqunos casos se importan de Fra!!. 

cia Y.~spaña, como es el grantto, de: NS 200,000.00 (DOSCI~NTOS 

MIL NUEVOS PGSOS, 00/100), M.N. 

Haciendo un promedio total de: NS 294 1 500.00, (005- -

Cit:NTOS NuVt:NrA 'i cU,\TRO MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100), M.N. 

Se pueden apreciar las mencionadas cript.1s en los Pª.!l 

teones: Espanol, Cipreses, Recuerdo, Memorial y otros. 

4. Para terminar, mencionaré los nichos, que se util!. 

zan sólo para depositar cenizas de cad~veres; dlsenados en con~ 

trucciones a veces muy modernas, con cavidad para cientos de U!:., 

nas. (Ver flg. 6). 

Existen nichos en el sótano de algunas iglesias o ca

pillas, dentro de los p~nteoncs, constru!das en las paredes con 

un espacio de cincuenta centímetros cuadrados, y que se venden 

cada una a raz6n de cu~trocientos pesos. La venta de éstos 5e 

practica en otros camposantos por paquetes de cuatro, con un 

precio de: NS l,Soo.oo (MIL QUINIENTOS NUEVOS PESOS, 00/100), -

M.N. CaracterizAndose porque ~xiste perpetuidad de las cenizas 

en los nichos por los diversos panteones, manifest~ndose una e,?t 

clusividad para ocuparlos, máxime si los deudos no olvidan los 

restos humanos de sus familiares. 

Concluyendo con el tema, se observa que existen divc!:. 

sas formas de depositar un cadAver, y que la me}or es según lo 
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fig. 6 
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decidan los deudos, o, por qué no?, el que la va a utilizar, tg_ 

do versando de acuerdo a la situación económica mantenida en 

los últimos momentos de su existencia, determinándose también -

de acuerdo a las costumbres y religión que se profesa, para ob

tener un descanso eterno fuera de esta vida. (•) 

(•) Agradezco la colaboracl6n para la realizaci6n del tema de 
Inhumación y Cremación de Cad~veres Humanos en la Actual.!, 
dad, de las siguientes personas: ANITA. JACOBO AGUILAR 1 E,!! 
RIQUE MARTINEZ, EMILIO TORRES y VIRGINIA COREA, empleados 
de diversos panteones de la Ciudad de México, por su va-
llosa 1nformac16n. 
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3.l. CONCEPTO LEGAL DEL DERECHO SOBRE LOS BIEN~S DES

TINADOS t\ L.\ INnUMACION '{ CREMACION DE CADAVf.R~S 

HUMANOS. 

Diversidad de conceptos en cual~uier materia se pue-

den ofrecer, pero al referirse a uno leqal, éste debe estar co!!. 

templado dentro de una ley. Sin embdrgo, por el hecho de estar 

plasmado en alg6n ordenamiento legal, no se debe aceptar como -

perfecto, se dan errores con todos los conceptos, ya que en oc~ 

sienes se pretende dar generalidades adoleciendo en casos, de -

elementos cl~ves para enfocar una idea clara. 

Determinar uno referente a un bien destinado a la - -

guarda de cenizas o de cadAveres humanos es necesario, inician-

do la bósqueda en el C6dlgo Civil vigente en el Distrito Fede--

ral (SO), encontrando que en artículo 747, sólo se hace refere!!. 

cia a los bienes genéricamente diciendo: "Pueden ser oh jeto de 

apropiación todas las cosds que no esl~n cxclu1daA del comer- -

cio", por lo t .nto no manifiesta nada concz:-eto y de acuerdo a -

lo que se pz:-etende. 

Antiguamente la doctrina jurídica llamaba "bienes" a 

las cosas que sol.imcntC' se pod!an percibir por medio del senti

do del tacto, en la actualidad, a trav~s del progreso de la - -

ciencia jurídica, el concepto se ha ampliddo, por lo que com- -

prende a t«'ldo lo que sea un elemento de fortuna o riqueza, con 

(SO) C6diqo Civil para el Distrito Federal. 
SGa. Edici6n, Editorial Porrúa, S. A. México, D. F. 
1991. 
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el ánimo de apropiación en provecho de la· persona. 

Reafirmando con su particular criterio, algunos aut2_ 

res como Planlol y Ripert, que definen a los bienes como "Todo 

lo que sea un elemento de fortuna o de riqueza, susceptible de 

aproplaci6n, en provecho de un individuo o de una colectivl- -

dad", (51 l 

COl!n y Ca.pltant, definen diciendo: "Se llaman ble--

nes, los elementos del patrimonio, es decir, las cosas que pu!, 

den ser objeto de un derecho y representan un valor pecunia- -

rio". (52 

Harca despu~s el Código Civil, d~s clases de bienes: 

bienes inmuebles (art. 750) 1 y bienes muebles (art. 752) 1 sie!l 

do importante la claslficaci6n, ya que facilita su estudio y -

es un medio para solucionar aquellas situaciones jurídicas que 

constantemente se crean, siendo los bienes inmuebles aquellos 

que por su naturaleza y por el objeto al que se aplican, mani-

fiestan la imposibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sin 

alterar su substancia. senalando en diversas fracciones el ar-

t!culo 750, cuales son los bienes inmuebles, llamando la aten--

(51) PLANIOL, Marcel y RIPERT George: TRATADO PRACTICO DE DERE
CHO CIVIL 
Editorial Cultural, s. A., Tomo II.I. "Tr" Mario D!az 1 Hab~ 
na, Cuba, Editorial Edlci6n 1946, PAg. 58. 

(52) AMBROSIO, ColÍn y H. Capitant: CURSO ELEMEN'fAL DE DERECHO 
CIVIL 
Tercera Edici6n, Tomo II, Vol6men IX, Editorial Reuz, Ma-
drtd, España, "Tr" 
1942, Pág. 461 
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ci60 las fracciones I y IV, por la estrecha relac16n y fundame_a 

to para determinar que los bienes destinados a la guarda de ce

nizas o de cadáveres humanos, son bienes inmuebles. 

Fracci6n I.- "El suelo y las construcciones adheridas a ~l"¡ -

Fraccl6n Iv.- "Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos 

de ornamentaci6n, colocados en edificios o heredades por el du!!,. 

no del inmueble, en tal forma que revele el prop6sito de unir--

los de un modo permanente al fundo". 

Para Planiol y Ripert, "Los inmuebles son las cosas -

que tienen una situac16n fija; muebles los que no gozan de esa 

fijeza y que pueden ser desplazados de un lugar a otro". (53) 

El planteamiento se llev6 a cabo, resultando infruc-

tuosa la búsqueda de un concepto legal claro y preciso en nuea

tro c6dlgo Civil, aunque s! se reafirmó que si es un bien el -

que se destina a la guarda de cenizas o de cadáveres humanos, -

concretizando y fundando tambi~n que es un bien inmueble, en r.!. 

z6n a que en substancia no se puede alterar, por transferir de 

un lugar a otro una fosa con su construcci6n mortuori~. 

Buscar un concepto legal en otros ordenamientos es i!l 

dispensable, y qué mejor que el Reglamento de Cementerios del -

Distrito Federal, (54) que comprende todo lo relacionado a la -

(53) PLANIOL, Marcel y RI?ERT, Ge~rge, Ob. Cit. Pág. 67 

( 54) R~GL.AMENTO DE CEMEN'rERIOS DEL. DISTRITO FEDERAL., publicado 
en el Diario Of lclal de la Federaci6n el día 28 de Ole. -
de 1984. 
Edit. Porróa, S.A., México, D.F. 1990. 
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inhumaci6n, exhumaci6n, reinhum~ci6n y cremación de cad~veres,

restos humanos y restos humanos !tridos o cremados. 

Encontrando que en artículo 11 y sus diversas fracci2, 

nes, vierte varios conceptos que van rel~cionados al bien inmu~ 

ble destinado a la guarda de cenizas o de cadAveres humanos, m~ 

nifcstando desde qué es un ataúd o f~retro, h.ista un monumento 

funerario, que en sí no es lo que requiere conceptuallzarse, -

aunque la fracción IV, deja entrever alqo de lo que se pretende 

temor como Cllncepto leqal, al decir~ "Cementerio hnrlzontal, es 

aquel en donde los cadhveres, restos humanos y restos humanos -

:iridos o cremarlos, se depositan bajo tierra". (55) Pero este -

concepto sólo hace referencia a los cementerios horizontales y 

al dep6sito bajo tierra de cad~veres, ya sean cremudos o inhum.2_ 

dos, cuestión imprecisa, puesto que se pretende concretizar me

diante un concepto leqal al bien inmueble en sí mismo, que vie

ne a ser la porción de tierra dentro del cementerio, la fosa y, 

en su caso, el monumento funerdrio. Partiendo de esta ldoa y -

siendo el Rcqlamcnto de Cementerios una norma específica, cons!. 

dero que debe C·'Jntener el buscado concepto lc-gill. 

Apropiado t'?S hucer un hosciuc> jo de lo c¡ue 5C cntir.nde 

por inhumación y cr~mación. 

La paldhra inhumaci6n viene del verbo latino humore, 

que significa enterrar, puesto que humos signlf ica a su vez ~ 

(55) Ib.Dem. Artículo 11, Fracc16n IV., Ob. /\nt. 



.86 

tierra. Def inléndose como "La acción de depositar un cuerpo -

muerto en la tieC"ra 0 • (56) 

Refiriéndose ahora a la crema::::16n, "t:s la acc16n o --

efecto de incinerar, o sea, reducir una cosa a cenizas, refi- -

riéndose mAs comunmente a los cad§ver-es". (57) 

El artículo 11 del Reglamento de Cementerios del.Dls-

trito Federal, conceptualiza la cremación y la inhumacl6n de la 

siguiente manera~ 

Fracci6n VII "Cremación, el proceso de lncineraci6n -

de un cadfjver, de restos humanos fjrldos"; y la Pracci6n XV, - -

"inhumar, sepultar un cadáver". (58) 

El manejo de los conceptos anteriores encierra una ª!!. 

tiglledad incontable, ya que a través del tiempo son las dos ón~ 

cas formas más comunes de deshacerse de los restos humanos, y -

que ser~n seguramente para lRs futuras clvlllzaclones. 

(56) ~NCICLOPEDIA OMEBA 
ALA'fRI::iTC: CUEVi'5, Jos~ 
Tomo II, Edición VII, Argentina, Buenos Airea. PA9. 68 

(57) ENCICLOPEDIA OMEBA. Ob. Cit. Tomo I, PAg. 40 

(58) Reglamento de cementerios del Distrito Federal ob. cit. 
Artículo II Fracciones VII y XV. 
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3.2. CARACTE:RISTICAS DE LOS BIENBS DESTINADOS A LA Ili 

HUMACION Y CRE:MACION DE CADAVE:RE:S HUMANOS. 

El hombre est~ expuesto a sufrir acontecimientos !ne.!. 

perados, como es la misma muerte, raz6n por la que debería po-

seer un bien en propiedad que le serA útil en estos casos. En 

los capítulos anteriores se analiza que en las sociedades pasa

das se dló la inquietud de dar un lugar seguro a los muertos, -

surgiendo de esta manera los primeros cementerios. 

t:l Regl.1mento de CemenleLios del Distrito Federal (59) 

ha claslílcado a los cementerios en: 

I. Cementerios Oficiales, propiedad del Departamento del Dis-

trlto Federal, quien los operar~ y controlarA a trav~s de -

l~s Uelegaciones Políticas, de acuerdo con sus ~reas de CO!!!, 

petencia 1 cl~sific~ndose en Civiles generales, Civiles del,!t 

gacionales y Civiles vecinales, sirviendo éstos para la in-

humaci6n de cad~veres, restos humanos, rcst0s humanos ~ri-

dos o cremados, encontrando que la única diferencia es que 

el primero al!ier11a Cddáveres d~ incierta µroccdcncla, el s~ 

gundo es propio del ~rea de la Oeleqaci6n Política, y el 

tercero es de ~reas vP.cinnles corrP.spondientes. 

II. Cementerios Concesionados, adminlslrados po~ personas f!si-

cas o moralPS de n.Jcionulidad mexicana, de acueLdO con las 

bases establecidas en la c·?nccsl6n y lds disposiciones del 

( 59) RJ::GLAMENTO os C~ME.NT~:R Iü:.i lJSL DISTRITO n::tJEHAL. oh. cit. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el d!a 28 
de diciemOre rle 1984. 
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Reglamento de Cementerios del Distrito F~deral, en su artículo 

88 y siguientes. 

Para el estudio que realizamos, analizaremos los se

gundos, en relaci6n a que para adquiC"ir e5te tipo de bienes, -

su costo varía de acuerdo al lugar en que se adquiera y el ti

po de construccl6n que se desee. A continuaci6n mencionaremos 

algunJs de estas construcciones: 

- Cementerio Vertical, aquel construido por uno o m~s edlfl- -

cios con gavetas. 

- Cripta Familia~, la estructura construida bajo el nivel del 

suelo, con gavetas y nichos destinados al depósito de cadáv.2_ 

res. 

- Fosa o tumba, que se edifica haciendo una excavación en el -

terreno. 

- Gaveta, espacio construido dentro de una cripta o cementerio 

vertical. 

- Mausoleo, construcci6n arquib:?ctcSnlca que se erige sobr~~ una 

tumba. 

- Nicho u Osario, lugar para guardar cenizas. (60) 

,\ falta de una leqislaclón especial relativa a las -

sepulturas, en los cementerios hemos de lnd~~ar su naturaleza 

para decidir si ellos son o no, bienes que forman parte del P.2. 

(60) GAjPERI 1 de Luis 
TR/\'fn.DO DE ULR!::CH0 HC:IL:OtTl~RIO 

Páq. 71 
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trimonio de las personas, y si estos bienes se encuentran den-

tro del comercio y si se pueden transferir por causa de muerte. 

Partiendo entonces de lo general se atender~ a que si 

el cementerio es o no un bien del dominio p6blico, se rlir!a 

que s!, porque quien lo administra es el Estado, pero ésto, pa

ra mi forma de pensar, se entendería que no, pues es un adminl!. 

trador, y que debe ser propiedad privada, porque si se est& al 

corriente de los pagos sobre impuestos y no se le perturba el -

derecho a la propiedad, se establecerá, y quedar' alejado del -

dominio público. 

Dos son lus teorias, una positiva y otra negativa, de 

la idea de que una sepultura puede ser objeto de dominio. 

La teor!a positiva que sostiene que las sepulturas no 

son bienes, ni pueden enajenarse, ni trasmitirse como se trasm!, 

ten las cosas, porque no lo son; no son un bien, y el sepulcro 

no constituye una propiedad sujeta exclusivamente al derecho e~ 

mún, del que se usa y goza libr~mente por un propietario, no es 

un bien del que pueda disponer el heredero, enajen&ndolo a ter

ceros, que arrojan las cenizas de los qun lo eligieron para de.!!, 

cansar en paz, y vovler a ocupar éste. (61) 

En virtud de que uno de los mottvos por los que los -

sepulcros se adquieren con L.z.os afectivfls y definitivos en el 

que pueda darse un lugar eterno a los seres queridos corno los -

padres, el c6nyuge e hijos y demás personas, tenerlos juntos, 

(61) GASPERI, de Luis. lb. ldem. P~9. 71 
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y unidos aún después de la muerte, debe por ello establecerse 

un r&qimen que especifique esta clase de bienes. 

Sin embargo, como las tumbas son edificadas en l~s 

cementet"ios y éstos, por lo general son del dominio pCibllco·, 

se hace neces.ario aclar-ar que: 

El Estado s6lo concede un derecho, el de sepultar y 

éste puede pasar a los herederos, pero para sepultar y si el 

sepulcro est~ ocupado, no se puede levantar a los muertos de 

su tumba, ya que las avenlencias religiosas y las costumbres -

no lo permiten. 

En México se profesa un gran respeto a los muertos y 

se opone en~rgicamente a que se violen las tumbas y que se a-

rrojen los restos de los que fueron sus familiares. 

Nosotros estamos de acuerdo, y as! lo hemos plantea

do, en que la sepultura es un bien, _por lo que éste debe en- -

trar en el patrimonio de los particulares, bajo determinadas ~ 

limitantes y restricciones. 

Los sepulcros de familia constituyen una especie de 

propiedad, no regulada, pero sí son adquiridos o edificados a 

un costo variado y que afectan parte del patrimonio, son bie-

_nes para un fin determinado no lucrativo, y sí de alto signif.!. 

cado moral. 

Como ya mencionamos que las concesiones de los cerne!!., 

terios en el Distrito Federal estAn a cargo de las Del~acio--
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nes Políticas y regulado por el Reqlamento de Cementerios del -

Distrito Federal (62), que los distingue en perpetuos y tempor~ 

les, los ?rimeros no constituyen actos de venta ni importan un 

derecho real de propiedad en favor del que los adquiera, sino -

un derecho de goce y de uso. 

No especifica en el titulo que sea una compraventa, -

aunque del propio contenido del titulo se deduce y estima que -

si hay un traslado de dominio. 

Los segundos son por siete anos, se trata de una fosa 

bajo el r&Jimen de temporalidad m!nima. 

Las concesiones que se dan para los sepulcros no es-

tAn reglamentadas en el Derecho de la Propiedad, desde el punto 

de vista de su trasmisi6n a terceros, y basta con abrir el c:6d!. 

go Civil vigente para comprobar su absoluto silencio, pero tam

poco los excluye de esa trasmisi6n y todo lo prohibido está pe.r, 

mitido, siempre que no se vulneren normas de orden p6blico o -

las buenas costumbres, sin embargo, los bicne~ que est~n· desti

nados para este servicio deber~n acreditarse en legítima propi.!!, 

dad, hay diversas opiniones respecto a encuadrar a la sepultura 

como un derecho real de propiedad, con características especia-

les, ya que al adquirir un bien, se dice que la propiedad es e~ 

elusiva porque s6lo el propietario y nadie más puede beneficia!::, 

(62) REGLAMENTO DE C~MENTERIOS DEL DISTRITO FEDERAL. ob. cit. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el d!a -
28 de diciembre de 1984. 
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se de -1as ventajas que le otorga su derecho. (63) 

Al adquirir un lote para sepultar en la construcción 

de ~ste, se afecta parte del patrimonio del fundador, ya que -

hac·e la iñversi6n de una suma de dinero, y hemos referido que 

el costo va de acuerdo al luqar donde se adquiere, por lo que 

tambi~n deberían de entrar en el putrimonio de familia y ser -

sujeto de sucesi6n, ya que se pueden d•Jnar, con ld caracterís

tica espeCial de la transmlsl~n de la sepultura y de manera -

sencilla se trasmite este bien, a través de un ln:·egular endo

so del documento que no es sino una cesión de derechos y el ~ 

nuevo proµietario del derecho no requiere más que las formali

dades que se establecen en el C6d!go Civil respecto a los bie

nes inmuebles. 

Admitiendo que falta un r~gimen jurídico suficiente 

que regule a estos bienes, existen los artículos 723 y 746 del 

C6d1go Civil para el Distrito Federal que nos permitimos tran.!. 

cr!bir: 

Artículo 723 ºSon objeto de Patrimonio de la f'amll!a": 

I. La casa habitación de la familia; 

II. C::n all)unos casos, una parcela cultivable¡ 

Artículo 746 "F;xtinguido el patrimonio de la familia, los bie

nes que lo forman vuelven al pleno dominio del que lo constit.!:!_ 

y6, a pdsan u sus herederos si aquel ha muerta". 

(63) G·\SP:::RI, de Luis, Ob. cit. 7~ 
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Las sepulturas podrían ser objetos m~s claramente re

gulados por el Derecho, pues desde el momento que se adquiere, 

es un derecho real y se auloriza la venta do los cementerios 

partlcular~s y éstos otor1an títulos de propiedad perpetuos, es 

decir, para siempre, a los que adquieren dicho bien. 

Cuando el ~stado es propleturio de los cementerios, -

se pondr~n a la venta de derechos de uso de bóvedas, sepulturas 

o nichos, pero con la c~racter!stica especifica de temporal!- -

dad, que puede ser mínima y que es la de siete a~os, y que de -

acuerdo al Reglamento de Cementecios, transcurrido ese lapso de 

tiempo, autoriza la exhumaci6n de cadávP.res si los propietarios 

o sucesores no están al corriente de sus pagos o no requieren de 

una prórroga. 

En la le~islaci6n mexicana se c~nlempla la situación -

de que un cementerio es un servicio público que puede ser prest,!_ 

do por el Estado o por los particuldres mediante una concesión -

para la explotación de dicho servicio, en este caso el aspirante 

debe acreditar la legítima propiedad del terreno donde se cons-

truirá el cementerio. 

E:l oh jet i vo ~Jrinclpal de c~ta concesión P.S ln transmi

sión de las sepulturjs con determinadas caracterlsticas, sin em

b.irqo, los bienes que estén destinadr15 a este servicio también -

son comunes a éste: la administraci6n, los pasillos, el horno -

crematorio y el templo que en la actu<llidad se llama capilla ec.ll, 

ménlca. 
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Estos bienes, una vez que su precio es liquidado, se 

otorgan títulos de propiedad a perpetuidad y no puede ser mo-

lestado jur!dlcamente su dueño, m~s que por voluntad de ~ste, 

por lo que se convierte en propietario. 

En este titulo no se especifica si el bien adquirido 

es por compraventa, sin embargo, nosotros opinamos que estos -

bienes destinados a sepultar, entran dentro del comercio, y de 

ah! se infiere su naturaleza jur!dica, en virtud de que no - -

existe una dispr,slción expresa que los coloque fuera del comer_ 

clo. Como se anotó al principio de este capítulo. 

Existen cementerios particulares de diversas corpor~ 

clones, adscritos a un dogma o religión determinado como: Pr.2, 

testantes, jud!os, católicos, etc., que no pertenecen a los C,!;. 

menterios del ~stado, sino a asociaciones religiosas compati-

bles, particulares o privadas, y un ejemplo de ~sto es el Ce-

menterio Alemán. 

No ob5tante, estos cementerios están sujetos al Re-

glamento de Cementerios del Di~trito Federal, y si est~n en el 

comercio, es posible su enajenac16n en cu~into a los terrenos -

destinados u las b6ved.:i.s, quvetas o nichos, etc., por medio de 

compr-aventa. 

Planiol y Riper-t menciona a la venta describiéndola 

de la sigui0nte manera: "La venta es un contrato por el cual -

una persona llamada vendedor, se obli1a a transferir a otra la 

propiedad de una cosa, en tanto que l!sta, que es el comprador, 
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se obliga a pagar aquella en su valor en dineroº. (64) 

El autor Ricardo Fernández Velazco, en su obra cita a 

varios autores que considera en forma personal, la naturaleza -

jurídica del sepulcro ~odon, citada por el autor mencionado. 

Con si ·~era que los sepulcros que están enclavados en los cement!;_ 

rios que pertenecen al r;stado "están fuera del comerclo 1 por -

ser ~ste un bien de dominio público" (65) 

Mientras que los que se encuentran en cementerios pa!:_ 

ticulares se encuentran en el comercio, y son suoceptlbles de -

propiedad privada, como cualquiera otra propiedad de inmuebles, 

(citada tambi~n por Ricardo Fernández de Velazco), Gasea opina 

que la propiedad adquirida en sepulturas perpetuas es absoluta 

y transmisible lntervlvos y mortis causa, recayendo sobre el S!:!_ 

cesor, el único deber de respetar los cad5ver~s inhumados. (66) 

Planiol y Ripert opinan que "los cementerios están 

comprendidos en el dominio público municipal, su carActer ha si 
do discutido tradlci~nalmente. Las tumbas han sido considera--

das como objeto de un derecho de propiedad". (67) 

(64) PLAN10L y R!PERT. ob.clt. p.~g. 180 

( 65) Ft:RUANOEZ DE VEL/\ZC0, Ricardo 
N1;TURALt;;ZA JURIO!CA OS CEMC:NT:-.:RIVS Y SE:PULTURAS, Edici6n 
Revlsta de Derecho Privado. 
Madrid 1935. 

(66) LOZANO MOLINA, Tomas, ob. cit. ~hq. 74 

(67) PL1\.NIOL Y RIPC:RT. ob. cit. 
?b9. 615 y 616 
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La idea de considerar a la tumba como un derecho de -

propiedad que nos viene desde el Derecho Romano, y que nunca ha 

sido abandonado por la jurisprudencia, y que actualmente las 

sentencias más recientes afirman que las tumbas pertenecen a 

los concesionarios que son propietarios, los autores que menci~ 

namos anteriormente consideran a la sepultura como un derecho -

de propiedad con carácter especial. 

Tom~s LOzano Malina, en su Obra "Los cementerios y -

las sepulturas", cita a Eneccerus, Kipp y Wolff, quienes "cons_t 

deran al derecho de nicho o sepulcro, den,tro de los derechos -

reales limitados de disfrute, y dentro de los Derechos Reales -

sobre inmuebles limitados por su objeto". (68) 

Las sepulturas m~s que un derecho son un bien, que -

existe materialmente y se puede disponer de ~l para uso espec!

f ico de contener los restos de un cad~ver. 

El Regl·"lmento de Cementerios del Distrito federal su-

ple la falta de una leg1slaci6n jurídica actualizada que conte!!!. 

ple los cementerios y a sus tipos de sepulturas, tanto del ~St.2,. 

do como a los que se concesionaron y los que prestan un servi-

cio pGblico en los panteones privados, y que no lo contempla el 

Articulo ?o. del Reglamento de Cementerios en cita. 

Tom~s LOzano Molina en su obra (69} comenta las ca- -

racter!sticas de este Último orjenamlento citado. 

(68) LOZANO MOLINA, TomAs, ob. cit. P~q. 76 
(()9) L0.~1\NO MOLINA 1 Tom~s, ob. cit. Pág. 74 
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"lo. es la primer-a Ley Mexicana que permite la lnhUm.!!_ 

ci6n y la incineración", "2o. No htlbla en lo absoluto del Dere

cho sobre el sepulcro, no menciona si es una cuncesi6n o propl~ 

dad, ni tampocn si es susco:?ptiblc de enajenaci6n°. "3o. Nada -

dispone sobre las fosas temporales ni sobre las fosas a perpe-

tuidad, como lo hacen leyes antcrlor-es". ( 70) 

De las opiniones vertidas de los diferentes autores, 

anteriormente descritas, es de considerarse que es un derecho -

de propiedad el que se adquiere, ya que existe un contrato aun

~ue no sea de compraventa, viene vertido ese sentido, siendo un 

bien inmueble no excluido de apropiación particular, es suscep

tible de heredarse, y, que como se estableció anteriormente, él!, 

te se adquiere y pasa a ser patrimonic familiar, por lo que en

tra en la masa hereditaria y puede ser objeto de sucesión. 

(70) LO"".ANO MOLIUA, TomSs. Ob.clt. Pág. 74 



.98 

3.3. DERE;CHOS Y vBLIGACION~S DEL PROPIETARIO SOBRE: E:L 

BIBN DESTIN,\DO /\ LA INHUMACION O EL DEPOSITO DE: 

L0.5 CADAVERES HUMANOS CRl':MADOS. 

La sepultura es un bien, como lo hemos referido ant~ 

rlormente; sin embargo, el problema consiste en los contratos 

que celebran los cementerios para enajenar las sepulturas y -

que ellos denominan ºDer-echos de uso para sepultura"¡ no espe

cifican que ~ste sea un contrato de compraventa y s6lo dan de

rechos de uso sobre fosas, gavetas, criptas, nichos u osarios, 

pero s! describen qu& tipo de bien se adquiere en relaci&n a -

que es un lote del terreno y se especifica el tipo de construs 

c16n de ~ste, y el tipo de material que se ocupará, as! como -

su capacidad, ya que en algunos casos como es en las criptas, 

hay cupo para 20 cadáveres. 

En lo personal, consideramos que este contrato es de 

compraventa, porque se dan los elementos escenciales que dan -

que dan vida a este contrato, pues tenemos por una pacte, el -

que vende y transmite el dominio, y por otra, el pago en p~e-

cio cierto y en dinero. 

t:n su muyoria, los contratos que emiten lo::> cemente

rios, su contenido es igual, y s6lo varía si es una asociaci6n 

de la que se desprenden los si•Juientes efectos: 

- El puga en una ::;ola ~xhibic16n o en mensualidüdes 

- Sujec16n de lqs partes al Reglamento respectivo de 

cada cementt"!t""io, que en su m.a•¡or1i3 se unifican en criterio, s2_ 
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lo varía en· el caso de cementerios particulares que pertenecen 

a una a·sociación. 

- Utllizaci6n rle la propiedad adquirida para los fi

nes específicos de inhumaci6n o cremaci6n del cadSver. 

~n cuanto a los derechos del propietario sobre el e~ 

dAver humano, diremos que son los siguientes: 

A) Utilizar el bien adquirldo para inhumar o cremar 

cadlíveres. 

B) Hacer uso de los bienes comunes como es la capi-

lla, los pasillos y hornos cremat»rios, etc. 

e) Hacer uso del Uerecho que le confieren en el capi 

tulo VIII del Reglamento de Cementerios del Distr!, 

to Federal, y que en este aspecto vamos m~s allá, 

determinando que exista una propiedad privada para 

el propiet~rio, con todos los derechos que otorga 

el C6dlgo Civil, pac-a el poseedor y pt~pictario -

del bien. 

D) Tener la oportunidad de inscribir su propiedad en 

el Registro Póblico de la Propiedad y del Comercio 

del Distrl to Federal, para que pueda C"l~spetarse su 

derecho contra terceros. 

E) Hacer las mejoras y de mero pldcer ~n su proµiedad 

sin mtis restricci6n que respetar el derecho del V!:., 

cino. 

F) Tener la propiedad y la posesión hd~ta que se de--
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see, sin ningón impedimento para enajenarlo. 
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3.4. L~GISL.C..CION APLICABLE: DE LOS BI~':Nt-;S DSSTINADOS A 

LA INHUMACION Y CHL:i'·IACION o:..: CAUAVI::n:;s llUMAN\.l$. 

El Cmico rcqla'llento que existe pJra suplir 1.1 falta -

de una leqisldci6n en t"claci6n con los <.:cmenterios y Sepultu- -

ran, es el Re•Jlumento de Cementerios del DistC"ito Federal, de -

fecha 28 de Diciembre de 1984, y las reform.ts puhlicddas en el 

Oiario Oficial ~l 14 de junio de 1991, estr Orjenamicnto com- -

prende a los Cementerios del ~stado como a los Cementerios con

ccsionudos de dlferente estructura, e inhumaciones, cremücio- -

nes, exhumaciones, reinhumaclones. As! mismo reglamenta sohre 

la temporali~ad mínima y m~xima del derecho de uso sobre fosas, 

gavetas, criptas y nichos. Del Ordenamiento citado ~e despren

de que es la primera Ley Mexicana que permite la incineroc16n, 

ya que antes de este Ordenamiento, se req!a por el Reglamento -

Federal de Cementerios, Inhumaciones, ~xhumaci~nes, Conserva- -

c16n y Traslaci6n de Cadltveres. t::ste Ordenamiento no habla de 

la cr'emaci6n. 

La Ley General de Salud, en sus artículos 338. hasta 

el 342, n~s refiere la inhumaci6n e lnclncraci6n de cadáveres y 

estclblece que, pn~~ sepultar o cr~m.:ir un C<trl~ver, ~stc se podr~ 

realizar con lu. a.ut·J:-i~ación del encurgado, y ·iue en el cdp{tu

lo segundo hclcem·Js referencln, 'lUC el ddrnlni:;t.radur es la pers2._ 

na que aut~riZcl estos servici·JS 1 un.;,. vez que 5e hc,n reunido los 

requisitos establecidos, as! mismo se fija el tiempo en que de-

be de inhumarse o crem.:irse los cad,'jverP.s, que 0s dentro de las 
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12 y 48 horas siguientes a la muerte. (71) 

En el Reqlamento de Cementerios del llistrito Federal 

no se menci;Jnan los derechos que se tienen sohre la sepultut"a 

que se adquiere, s6lo habla. ele la titularidad del Derecho de -

Uso, por medio de dos sistemas, el de temporalidad m!nima, y -

el de temporalidad máxima¡ y si son criptas se aplicará el si~ 

tema de temporalidad prorr01'ada, y si s5lo se adquiere por si~ 

te a~os, al t~rmino de 6stos volverá al dominio del Departameu 

to del Distrito Federal. Esta normativldad es para los cemen

terios administrados por el Estado, sin atender a los cemente

rios privados ~ue no están contemplados en el artículo 70 del 

citado Reglamento. ~n determinados casos que se adeude el pr~ 

cio de la venta o de la construcción, y se d~ la exhumaci6n de 

los cad~veres depositados en las sepulturas, b6vedas, ~avetus, 

etc., en los cementerios concesionados hay un descuento porce~ 

tual del monto pactado, ~sto irá en contra de las costumbres -

tanto morales como religiosas, no puede decirse que se enJje--

nen, sin embacgo, comv no hay una normatlviddd dl respecto, se 

aplica el tiempo de sepultar a temporalidad mínima. En el ca-

p{tulo VI de lAs Inhumaciones, Exhumaciones, Heinhumacionr·~, y 

Cremuclones, en el al"tículo 43 que a la letra dice: "En los c~ 

menterios uficlales y concesi":ln;idos, deberán prestarse los ser_ 

vicios qu~ se soliciten, previo el pa~o correspondiente, con--

(71) Ley General de Salud 
México, Oistr-it•'.) Federal. 1990 
Editorial Porrúa, s. A. Sexta E.dici6n. PAg. 62 
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forme a las tarifas autor'lzadas". (72) 

El articulo 9o. P.stublece que la Dlrecci6n General J.!:!. 

r!dica y de t:studios Leglsl.1tivos, que auL>riz.a los horflrios 

del funcionJmiento de panteones, se hace neceaario aclarar que 

en este Ordenamiento nos n~mit,_~ consb1nb:.mentc a la Ley General 

de Salud y a la Direcci6n .1ntes mencionada. 

l::n el artículo 11 esta'1lece una serle de dcfiniclo- -

nes de lo que es un ataúd, cadAver, cementerio y lclS diferen- -

tez construcciones que se per~lten, m5s no especifican si la s~ 

pultura ad~uirida es una propiedad y que nosotros en lo perso-

nal sostenemos que es un ñcrecho real de propiedad, pues f acul

ta al propietario, a la dlsposlci6n de un lote de terr~no, ~ue 

será destlnado para inhumar cad~veres, o para la gu~rda de cen!. 

zas rlerivddas de la cr•:!maci6n. l::n el capitulo II, que comprende 

los artículos 15 al 27, se refiere principalmente al estahleci-

miento de cementerios y de las hases que se requieren para real!_ 

zar las construcciones de los cementerios, as{ como las especif!. 

caciones qeneral·~s rie los difPn:rntes tipos de fosas o senultu- -

ras, criritas, nlchos ·:ue está permilido construír .. 

=-1 capftulo IV ·1ue es u pttrtir dpl <lrt!.culo 28, •!sta-

blece el tiempo otor~ado para ld concesi6n, y en el articulo 29 

frücci6n VI, se refiere al "Anteproyecto del contralo para la -

transmisión de los derechos de uso púhl leo sobre: fosas, q<we--

(72) Reglamento de Cementerios del Distrito f'er!en1l. Oh.Cit. 
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tas, criptas o nichos del cementerio". 

Esto, referente a la documentación que deben prenen-

tar los inter· sados al adquirir la concesi6n de un cementerio, 

sin embarqo, no reqltJmenta narla acerca de los contratos que o-

torgan los cementerios privados. 

l:a Capitulo V nos h.1hla de la ocupación de los cemen

terios, en el articulo 38 se establece que en el caso de ocupa

c16n total de las ~reas destinadas a la lnhumaci6n, el Departa

mento del Distrito Federal att~nder& a la conserva.c16n y vlqllan. 

cla del cementerio por tiempo indefinido, y lo mismo deber~n h~ 

cer los cement~rlos conceslonddos, agregando que en ningún caso 

se impedirá al público el acceso al cementerio, dentro de los -

horarios no autorizados. (73) 

En este Capítulo sí se debería hacer reformas y se -

propone que se cobre una cuota {mica, y rje acuerdo a l.·15 posib.!_ 

lidades económicas de los adquirientes. 

E;n relación a que la mayor{n de los que tienen este -

tipo de bien, lo dejan en completo abandono; siendo m·'1s pesada 

la carqa económica parü los que administran 105 cementerios. 

En el Capftulo VI se nos dice que la lnhum.iclón o 1n

cincraci6n 1 sólo podr~ realizarse en los cementerios autoriza-

dos p.1ca este fin, con la debida autorización .:lel encarqddO o -

Juez del Reqlo;Lro Civil, a quien le corresponde asec1urarse y e.!_ 

( 73) H.ef} lamento de C.:e:nenter-ios, Obra citada Páq. 172. y 173 
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tender el Acta de Defunción. El servicio que deher:i pr~star, y 

el pogo correspondiente, ~1sí como el p.igo de los dem:ts golstos -

que se oriqinen por refrigeración. 

t;n el artículo 49 dice que: "podr:in efeclu,1r-sn exhUm.:!_ 

c!."Jnes prematurñs en cualquier tiempo, con la aprobación de la 

Autoridad Sanitar-ia, o por órtJen de ld AutoC"ic.Jad Judicial o del 

Ministerio Público, mediante los requisitos sanitarios que se -

fijen en cada cnso, por el Oepartamento del Distrito 1-'cderul". 

En este caso, la Ley ~eneral de Salud prcvce que ldS exhumacio

nes las autoricen las i\utorh!ades Sanitarias, quienes determin~ 

r-án el t l~mpo mínimo queo han de permanecer los rnstos en las f2_ 

sas, facultando a lus Autorl0ades Judiciales, mediant~ los re-

quisitos que fijan l.1s Autoriiadcs Sanitarias pdra exhumar tam

bl~n cudJiveres. 

Las inhum.icion~s y cremaciones de los cacl!tvt:!'res huma

nos y los cementcr!os, est~n contempl.Jdos en la Ley General de 

.:ialutJ, y sin emb.~rgo, no hay un Req l.:imento Fec.leral con limbito -

de aplicac16n en toda la Hcpública, y s6lo csl.~ en proyecto por 

la Asa:n!llea de Re;;rescn tan tes cte l Distrito F0d'?.:rul, otro l~cq 1 a-

mP.,t-i Je Cc'T1e'1t•:>ri-J:; qu~· .:m.1li;:.ir.~ y dicLaminoJr/; 1<1 Sexta Cr:imi

sión de t:duc<•ci6n, :.ialud y 1\sislen·:·ia SocLtl, la cu.11 no ha da-

do a C'ln:::>cer sus criteri::ls. Creerros necPs.1r lo flUC se debe le-

glsl 3r sobre esta materia a Alvel PeJeral, ya que en llivc1·sns -

t::stados de la República no 5(? tiene legislado nada snhre cemcn

teri,s, slend.:J un derecho 11uc es de intC>rés social. 
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4.1. NVCION ~O~~::: LA PROPI=.:lJAD FUNC:RhRIA. 

Para poder comprender el t~rmino de propiedad tuner,!_ 

ria, es necesario desentrañar qu~ se entiende por propiedad, -

püra que en si, se tenga una Oase fundamental en el estudio -

c;ue se realiza. 

"La voz propiedad, procede del t6rmlno latino propi~ 

tas, derivado a su vez de proprium, que equivale a "lo que pe5:_ 

tenece a una persona o es propia de ellaº, locuci6n que viene 

de la ra!z pr.:>;Je, que significa "ceC'caº, con lo que qui e-re de

notar cierta unidad o adherencia, no física, sino moral, de la 

cosa o la persona". ( 74) 

Para los romanos no eK1sti6 una defln1ci6n que acla

rara el derecho de propiedad, por el contrario, se abocan a d.!, 

termlnc.r los beneficios que otorqa ese derecho, que son los S!. 

guientc~; 11 el U30 1 el f'RUTO y el ABUSO¡ a) El jus utendi o - -

usus, que es la facultad de servirse de la cosa y de aprove- -

chnr-!>c de los St!z:vlclos que puede rendir fuera de sus frutos; 

b) El jus fruendi o fructus, derecho de recoger todos los pro

ductos; e) El jus abutendi o abusus, es decir, y por exten- --

si6n, de ClspJner- de ella, de una muncra d~finitiva, destr-uy~!!_ 

dola o enajenán~~la''• (75) 

( 74) PC:.l~A GUZ1·:M~, Luis Albcrt-:l. A·.":U!::LLO, Luis Rodolfo. 
J,:;tLCHU ~~-NM.N:J r 

l'i oograf ía i:di toC"a, 1962, Buenos Aires, Argentina, iifig. 65 
y 66. 

( 75) PSTIT, Eugene 
TR.:.;;-..;.o ...... C:L~:::.;Nri>.L .... ::; OE;RO::CdJ .~OM,~:JO 

"Tr" José f'erradez González, t:ditorlal Porrú..i 1 S.A., Méxi
co, O.f'. 1990, Págs. 228 y 229. Sexta Edici6n. 
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Aunque te6ricamente existan y se consideren muy res--

trlnglda, existen tres caracter!stlcas para la propiedad, y - -

son: La exclusividad, la perpetuidad, y un car~cter absoluto. 

Es exclusiva la propiedad porque s6lo el propietario 

o copropietdrios pueden beneficiarse de las ventajas, y nadie -

m&s. 

La propiedad es perpetua, ya que nadie puede pertur-

bar ese derecho que se tenga sobre un bien, m~s que por volun--

tad del propietario, sin embar90, la propiedad se puede expro-

plar por el Estado y exclusivamente por causa da utilidad p6bl~ 

ca. 

Se torna absoluto en raz6n a que nadie puede impedir 

o restringir el derecho de propiedad. (76) 

A contlnuacl6n se mencionarán algunas def lnlclones de 

diversos autores, a fin de permitir una amplia visl6n del tema 

que se trata. 

Bonnecase define la propiedad de la siguiente manera: 

11 La pi:opiedad es un derecho real tipo, en virtud del cual, en -

un medio social dado, y en el seno de una organizacidn jurídica 

detcr-minada, una persona tiene la prerrogativa legal de apro- -

piarse por actos materiales o por actos jurídicos, de todas las 

(76) MA:::::..;uo, Henri y Ledn. MAZC:AUD, Jean 
LECCIONSS D~ DERECHO CIVIL 
Vol. IV. Parte Segunda, Tercera Edicldn, "Tr" Luis Alcal& 
~amvra y Castillo 
Edlciones Jurídicas C:uropa América, 1960, Buenos Aires, A!._ 
~entina. Págs. 34, 35, 56 y 67, 
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utilidades inherentes a una cosa". ( 77) 

En tanto que, para Braudy Lacantinerie, en cita del -

autor Antonio de Ibarrola en su libro, conceptúa a la propiedad 

como "El derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sorne-

tida en una forma absoluta y exclusiva a la voluntad y a la ac

cicSn de una per-sona". e 78) 

Son apreciables tambl~n los puntos ~e vista de Rafael 

Rojina Vttleqas, que define al derecho de propiedad, diciendo -

que "es el poder jur!dico que una persona ejecce en forma dlres. 

ta e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en 

el sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pa

sivo universal, por virtud de una relaci6n que se origina entre 

el titular y dicho sujeto". (79) 

Eduardo Garc!a Maynez expresa que el derecho real es 

el'~orrelatlvo de un deber general de respeto que una persona -

tiene de obtener directamente una cosü o parte de las ventajas 

que ~sta es susceptible de pr-oducir". (80) 

(77) BONNECASE, Jullán 
ELC:M::tiros OF; DERECH0 CIVIL 
"Tr" Lic. José H. Cajlca Jr., Tomo III, E:ditorlal José M. 
cajlca Jr:". 1946, Puebla, M~x!co. Pá';I'. 25. 

(78) D~ IBA"lHJL:\, Ant»nlo 
C03A5 Y ~UC~S!JN~S 
Edltorlal Porr6.a, s. A., 1972, S.B., M~x~co, D. f'., Pti9. 
275 

(79) RO.JINA VILL!::G'15 1 Rafael 
DER~CHO CIVIL MEXICANO 
Tomo Tercero, t:ditorlal Porrúa, 3. A., XV Ed. 1985, Mf;xl
co, D. F. Pág. 289 

(80) GA~CIA MAYNi::S, Edu"lrdo 
IN.:nUDUCCIU:-.1 AL :..: ;TUDIO .JO::L DE:Rf.:CrlO 
~ditorial Porrúa, s. A., rriqésima cuarta Cd. 1982, Méxi
co, D. F., P~g. 214 
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Al respecto el C6digo Civil, en el artículo 830 dice: 

"~l propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con 

las limitaciones y modalidades que fijen las leyes". 

Reproducir una serie de definiciones seria enfadoso, 

por lo tanto lo evitar~, ya que con las mencionadas son sufi- -

cientes, y, ademSs, determinan sobre la persona que puede alle

garse diversos bienes, siendo respetados por los demAs, manlfe!. 

tando el sentido de propiedad aobre los bienes, aunado a un po

der jur!dlco total hasta que deje de disponer de 61. 

Atendiendo ahora al vocablo: funerario, el Olcclona-

C"lo de la Real Academia t":apai'lola dice: "f'UN&RARIO.- Adj. perte

neciente a entierro o exequi~s". 

Sentido que aunado y antepuesto al vocablo propiedad, 

dan una referencia para concretizar el bien, dentro de un ceme!l 

terio. 

La. propiedad funeraria es el bien que se adquiere de!l 

tro de un camposanto, para destinarlo a la guarda de cenizas o 

de cadSveres humanos, con los derechos que otorgan las leyes. 
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4.2. oaJgTo 08 LA PROPIEDAD FUNERARIA. 

Entendido el sentido del término propiedad funeraria, 

en consecuencia 16gica, a contlnuaci6n se tratará el objeto 

que tiene dicho bien inmueble, dentro d~ un panteén, y que de 

acuerdo a nuestra idloslncracia arraigada, algun~s veces deja

mos sin dar importancia a un hecho que es C.:e trasc:endencia, C!:!., 

mo lo es cuando se.nace, desarroll~ndose la persOna paulatina

mente en cara una de las etapas de la vida, llegando a una muy 

importante d~nde se tiene que asegurar de pro~la cuenta, un l,!! 

gar para hdbitar, y cubrirse de todas las inclemencldS del - -

tiempo, hscl~ndose de tal manera que sea confortable; conve- -

niente sería en este momento, pensar también en un lugar cómo

do para el momento inesperado, y que es una forma de ser rea-

listus con la vida misma. 

Por qué no quitarles una responsabilidad a los fam1-

llares1 para decidir qu~ hacer con los restos mortales, y dar

les la opción s6lo para conducir el cadLver al lugar que se e.:!_ 

coJi6 con anterlorida<l para ocuparlo, una vez muerto. 

:s diflc11 aceptar la muerte por la humanidad, aón -

cuando se viva la ve~ez, siempre se pretende la sobrevlvencta 

a costa de lo que sea, quizá por este motivo jam~s algunas pe!_ 

sanas pfensan en obt<:-ner una propiedad runer-arla, para su des

canso despu~s de esta vida. 

¿qué pasa con l~s personas que preparan con lujo de 

detalles sus exequias?, tal vez sean realistas con la vida y -
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conscientes de ese acontecimiento, adquiriendo lo necesario P.!. 

ra su acervo funerario, e inclusive lo fomentan con materiales 

y detalles lujosos, siendo palpable su poder econ6mico. 

Pero, ¿yu~ caso tiene entonces obtener un patrimonio 

fun_erario, si se va a ocupar hasta que se deje de existir?. -

Parto de una idea muy sencilla, que es el respeto que se tiene 

a cualquiera persona, con la simple convivencia, ya sea momen

t~nea, temporal o constante, merece que al ser humano se le -

respete, tal como lo expresa en este sentido nuestra Constitu

ción Pol!tica en su articulo 16 0 que a la letra d1ce1 "Nadie -

puede ser molestado en su persona, familia, domiclllo 1 papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la aut2_ 

ridad competente, que funde y motive la causa legal del proce

dimiento. 

Consecuentemente se debe extender ese respeto al mo

rir la persona, dAndole un lugar apropiado al cadáver, para que 

descanse si es que hay un m~s ail&, asegur&ndole una instancia 

perpetua en su propiedad funeraria, libre de ser molestado por 

traslado de un lugar a otro, ya que su bien será respetado por 

todos y el monumento 1ue eri j ... serS protegido r:nr l.:ts leyes pe

nales y civiles, manteniéndose intacto, siendo los familiares -

quienes puedan, en un momento dad·'1, hacer lds mejoras, o levan

tar una nueva construcción para el embellecimiento de su propig_ 

dad, que aun~ue no teng~n el uso por ellos, es de consider~rse 

propiedad de los deudos, conservando el derecho de usar, usu- -
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fructuar y disponer del bien, amparados por los derechos de pr.2. 

piedad. 

En tanto, al adquirir una propiedad funeraria se est!. 

rá asegurando la persona que lo hace, un lugar determinado en -

el camposanto, e~ respeto de los dem~s a no ser molestado, el -

derecho de levantar, en su bien, la construcc16n deseada, tener 

exclusividad en su propiedad, participando de una perpetuidad. 

Se considera conveniente obtener una propiedad funcr!_ 

ria, ya ~ue se estima que nadie sabe el dia de nuestro final, -

asegurando todo el tiempo, la guarda del cadáver o de las ceni

zas, convirti~ndose en seguida, el mencionado bien, en un segun,. 

do domicilio, excento de toda clase de sentimientos y desigual

dades. 

~ queda a la voluntad de cada propietario, integrar -

en su patrimonio, una de las cuatro formas de depositar los re~ 

tos de cad~veres, contando con el gusto y posici6n econ6mica -

que tenga la persona, manifestando el Onico deseo de ser parti

cipe en la preparaci6n de su funeral. 
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4.3. CONS'rITUCION '{ OURACION DE LA PROPIEDAD 

fUN~RARJ:A. 

Adquirir bienes para satisfacer las necesidades del -

hombre, ha sido y será siempre una meta principal¡ contando con 

el tes6n y dedicac16n al trabajo, encerr~ndose en un vicio in--

terminable, donde todos participamos, esencialmente porque mlen. 

tras m~s se obtiene, m§s se desea, ya sea en grandes o m!nlmas 

cantidades, no lm?Ortando en algunos casos la manera como se a~ 

quiere un bien, constituy~ndose en seguida en propiedad. 

Consecu~ntemente se determinan diversos modos de ad--

quirlr la propiedad, transmisi?nes que son: A titulo universal 

y a título particular, adquisiciones primitivas y derivadas, a 

título oneroso o gratuito, por actos entre vivos o por causa de 

muerte y, por 6ltimo, los medios específicos de adquisición. 

(81) 

a.l. 5g OA LA TRANSMISION A 'fll"ULO UNIVC:R.5"L, cuando 

el adquiriente tiene la unidad del patrimonio, junto con las --

deudas y obligaciones. 

En nuestra legislación se reconoce la herencia leg!t!. 

ma y la t~st~~ent.1ria. 

a.2. sg TR1\NSMIT~ A TITULO PJ..r·ffI>'.:ULAR, sólo la propl!:!_ 

dad de determinados bienes, con los derechos y obllqaclones del 

(81) AR1\UJV Vi.LDIVIA, Luis 
DL;RC..:Crl.:.I DE. L.\~ C'J$,\!i Y DE~~C:iJ DE LA3 SUCE:SIONE:S 
~ditorial Cájlca, Cudrta ~dici6n, Puebla, M~xico 1965 
PAg. 191. ;.o. 
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mismo. 

b.l. LA ADQUISICION pugo& SER ~RIMITIVA u ORIGINARIA, 

~sto es cuando el bien no ha estado en-ningún patrimonio o. no -

perten~ce a nadie. 

b.2. POR LO TANTO, LA ADQUISICION D~RIVADA ~ CúMUN, -

se manifiesta al transmitirse de un patrimonio a otro. 

c.l. HAY TRANSM:SION A TITULO ON~qoso, en raz6n a que 

el adquiriente paga en cambio o por el bien, un precio determi-

nado. 

c.2. Al contrario, EN LA ADQUISICION A TITULO GRATUI

TO, se determina por qu~ el adqulri~nte no hace ningOn pago por 

la contraprestaci6n. Nuestra leglslaci6n regula la donaci6n y 

la herencia. 

d.l. PARA LA TRANSMISION POR ACTO ENTRE: VIVOS, se re

quiere la presentaci6n personal de las partes, o por medio de -

representantes legales. 

d .. 2. MIS::TR/l.S ')UE LA TRANSMlS!ON POR CAUSA DE MUERTE, 

deriva del deceso de una persona, para que por medio del juicio 

sucesorio testamentario o intestado, se adquiera la propiedad. 

(82) 

Para la adqu1sici6n de bienes por medios espec{ficos 

o comunes, diversos autores enumeran los que creen pertinentes, 

(82) GUTI¿RRSZ GONZALEZ, ernesto 
EL l' ~rRIM.'.J~IO i'ECU~IIA~IO Y MOHAL O DC:RLCHO OC: Lñ. PE:RSON/\L!, 
DAD. 
Editorial José M. C!ijica, Jr. 5.A. Puebla, M~xico. 1971. 
P~g. 417 a 422. Segunda ~dici6n. 
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'. 

_mencionandc:>. entre o.t~os, los siguientes~ EL C:!.>~TRATO, L.A LEY, -

LA' OCUPACIVN, LA l'RAi>ICION 1 LA ADQUISICION-, LA ACCESION, LA-SU

C&SIJN, LA:P~¿SCR[PCION ~05IfIVA 1 etc. 

Siendo lmport .• nte pñra nuestro tema el estudio de el 

contrato, la Ley, la adjudicaci6n y la herencia, como medios e:!. 

peCíficos de adquirir la Propiedad Funeraria, atendiendo a que 

el bien se encuentra exclusivamente en un camposanto y que no -

se van n encontrar en nlngGn otro lugar, hjclendo el comentario 

a c<Jntlnuc1ci6n, de cada uno de ellos: 

EL CONTRATO.- Es la forma más com6n para la transm1-

s16n de ld propiedad, diciendo el C6digo Civil, en su artículo 

1792 1 "Convenio es el acuerdo de dos o mAs personas para crear, 

transferir, ~dificar o extinguir obligaciones". A su vez., el 

at"t!culo 1793 del mismo Ordenamiento, sigue comentando: 11 Los -

convenios ~ue producen o tt"ansfieren las obligaciones y derechos 

toman el nombre de c~ntt"dtos 11 • 

El Código Ctvll vigente, considera al convenio como -

el g~nero y al contrato como la especie, pero se observa sin e!!. 

bargo 1 que se hacen extensivos los pt"lnciplos relatlv~s a los -

contratos a todos los convenios, por lo que la úntc~1 dlst1nci6n 

es la sj~uicntP., y que la com~nta el maestro Rafael Rojina Vi--

llegcs: 

"f:l contt" .to tiene le función positiva de ser el - --

acuerdo de d·:JS o mtis volunt.c:ides 1 p::.ra crear o transmitir dere--

cl~-is y o:)ll~...lcl:mes, en t.mto que el convenio en sentido estrl.s_ 
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to, tiene la !unci6n negativa al decirse que es el acuerdo de -

dos o m~s voluntades para·moditicar o extinguir derechos y obl!. 

gaclones". ·(83) 

La post.ur-a que ac:J,;e el C~di')O Civil dentro de los -

sfstemas tt"'adicionales referentes a la transmisi6n de la propi!!, 

dad, nuestra legislaci~n sique el sistema francés, ~sto es, ba!_. 

ta s6lo el acuerdo de las pdrtes en ld cosa y en el precio, no 

requlrl~ndose la entrega de la cosa. Siendo para nuestra legi§_ 

laci6n también la compr1venta un contrato traslativo de la peo-

piedad, sin que sea necesario la entrega de la cosa o el pago -

del precio para que se verlf ique la transmisi6n de la propie- -

dad, 6sto tr-:jt~~ndose de cosas ciertas y detet"rninadas. 

Atendiendo a la comprdventa, el artículo 2248 señala: 

"Habr{l compraventa, cuando uno de los contratantes se obliga a 

transferir la propiedad de una cosa o de un det'echo, y el otro 

a su vez, se obliga a pagar por ello un precio ci~rto y en din~ 

ro". 

$iendo en tanto un dCto jur!dico, requiere para su n~ 

cimiento al ca-r1¡:io del Derech.:>, de ciertos elementos de existen-

e:~, y a f::-lta -ie de ellos :>roducirla ln 1ncx1-~t••nci.:1 dt'!l -

contrato, se necesita de diversos requisitos de validez para --

que surta sus e=ectos plena:nente .. 

(83) ;{0JI;~..._ VL .... L~·.:; .J, Rafael: Derecho Civil Mexicano 
Editocial rorrúa, s. A. Décima t:dic1ón. M~xlco ~- r·. 
Tomo VI, Vol. I. P~g. 9 y 10 
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El articulo 1794 del C6digo Civil, manifiesta: "Para 

la existencia del contrato se requiere: 

I. Consentimiento 

II. Objeto que pueda ser materia del contrato". 

Excepcionalmente se admite la solemnidad como eleme!!. 

to-- de existencia, siendo el ejemplo m:is claro en nuestra legi!!_ 

laci6n el matrimonio. 

como primer elemento de existencia tenemos al conse!l, 

timiento, que se integra con la m~nifestaci6n o acuerdo de vo

luntades exteriorizadas de las partes en el contrato, dicha V2. 

luntad, con la finalidad de producir consecuencias jurídicas -

en este caso, la creación o transmisión de derechos y obliga-

clones, la voluntad del vendedor de transmitir la propiedad de 

un bien y por la voluntad del comprador de pagar, por dicha 

transmisión, un precio cierto y en dinero. 

Al respecto, Planiol y Ripert opinan que "el consen

timiento de las partes, es decir, el acuerdo de voluntades es 

el elemento escencial de todo contrato. Debe exi~tir siempre 

y se compone de una doble operaci6n: lo. L.as partes deben po-

nerse de acuecdo sobre el contenido de la obligación, es de- -

clr, precisar el objeto y condicione~ esenciales, y 2o. Las -

partes, al estar de acuerdo sobre el contrato proyectado, pro

ducen la uniformidad de opiniones, lo que le da fuerza legal -

al mismo. Por tanto, la reuni6n de las adhesiones conslituye 

el contrato y da nacimiento a l~s obligaciones que de éi se d!,. 
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riven 11
• (84) 

ea consentimiento reviste como car-acterística. la; se-":' 
riedad y se debe de dar de m .. rnera expresa o t~cita, déb"i.éñ,doSe 

hacer a per-sona determincda. Por tal raz6n, el art!cUlo .. 103 _.;. 

del C6digo Civil manlfiesta: 

"El consentimiento puede ser expreso o tácito: Es ex

preso, cuondo se manifiesta verbalmente, por escrito o por sig

nos inequívocos. ~l t~cito resultarS de hechos o de actos que 

lo presupongan o que autor-icen a presumirlo, excepto en los ca

sos en que por ley o por convenio, la voluntad deba manifestar-

se expresamente 11 • 

El consentimiento junto con el elemento objeto, dan -

nacimiento al contrato, por lo tanto, hablando del objeto, el -

Código Civil, en su artículo 1824 menci•.Jna: 

usan objeto de los contratos: 

lo. La cosa que el obligado debe dar, 

2o. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer". 

En relaci6n al objeto directo del contratot ·se crean 

derechos y obligaciones para ambos contratantes, además se tra!!., 

mite la propiedad¡ atendiendo al objeto indirecto se generan --

obli--;iaciones de dar, por un lado, se da la cosa qup se vende, y 

por el otro se recibe el precio que se pact6 por la cosa. 

De acuerdo a los requisitos que debe satisfacer la e~ 

(84) MARCSL Y PLANIOL y G;;ORGES RIPE~T. Ob. cit. P~g. 11. 
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sa, el art!culo 1825 los señala de esta manera: 

"La cosa, objeto del contrato, debe: lo. Existir en -

la naturaleza; 2o. Ser determinada o determinable en cuanto a -

su especie; 3o. ~star en el comer-cio". 

Si la cosa no existe en la naturaleza, nunca podr!a -

ser objeto de un contrato. Por otro lado, si la cosa es posi-

ble que llegare a existir en un determinado momento, s! seria -

objeto de un contrato, ya que son cosas futuras. Un ejemplo -

palpable es la compra de una cosa, cuya fabricación est& pen- -

diente y que a la contrataci6n no existe todavía, manifestándo

se solamente la especif1cac16n de la cosa a fabricar. 

La cosa se determina en el contrato, cuando el compr.!., 

dor y el vendedor acuerdan la calidad, cantidad y el objeto ma

terialmente. 

En atenc16n a la comerciabilidad de una cosa, el ar-

t!culo 749 del Código Civil se~ala: 

"Están fuera del comercio por su naturalflza, las que 

no pueden ser poseídas por algOn individuo exclusivamente, y -

por disposición de la ley, las que ella declara 1rreductlble9 o 

propiedad particular". 

Como elemento de existencia la solemnidad no es muy -

trascendental, y s6lo nuestra leglslacldn la requiere para de-

terminados casos como es en el matrimonio. 

Concluido el estudio de los elementos de existencia -

del contrato, a continuación se proseguir! con los elementos de 
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validez del contrato; el cual, para desarrollarse y que tenga -

los efectos deseados, deber& reunir ciertos requisitos para que 

sea plenamente vSlido el contrato. 

El articulo 1795 del c6digo en menci6n, expone los mg_ 

tivos de invalidez, diciendo: 

"&l contrato puede ser invalidado: 

I.. "Por incapacidad legal de las partes o de una de -

ellas"; 

II. "Por vicios del consentimiento"; 

XII. "Por que su objeto o su motivo o fin, sea illci- -

to"; 

I.V. "Porque el consentimiento no se haya manifestado -

en la forma que la ley establece". 

I. La capacidad es la aptitud jurídica para ser suje

to de derechos y deberes, haci~ndolo valer en cualquier momento, 

originando que la falta de capacidad traiga como consecuencia la 

nulidad relativa del contrato. 

El El consentimiento que da existencia al contrato se 

forma por el acuerdo de voluntades, debiendo ser ~stas de persg, 

nas capaces. La capacidad puede ser de goce o de ejercicio. 

La capacidad de goce es la aptitud de ser sujeto de -

derechos y obligaciones que se adquieren al momento de nacer y 

se pierden a la muerte. 
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La capacidad de ejercicio es la aptitud -jurídica de- -

ejercitar o hacer valer los derechos que se tengan y para con-

traer deberes jurídicos, adquiriéndose al cumplir los dieciocho 

an~s y-no estar enfermo mentalmente. 

Los art!culos 646 y 647 del Código Civil disponen: 

"La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cum 

plldos". 

"El.mayor de edad dispone libremente de su persona y 

de sus bienes". 

De lo que se desprende que es capaz de contratar, la 

persona que ha cumplido dieciocho años y no est~ enferma de sus 

facultades mentales. 

El consentimiento no debe sufrir vicio alguno, l .1s v~ 

luntades que lo forman no deben ser deficientes por falta de C2, 

nacimiento, falta de libertad, afectaci6n en ln inteligencia; -

de lo que resulta que la presencia de estas características in

valida el contrato, afectándolo de nulidad relativa. 

II. Los vicios que se han estudiado por la5 di~ersas 

doctrinas y legislaciones son: error, dolo, violencia y lesl6n. 

€1 m~estro Gutiárrez y Vonzález, conceptualiza al e-

rror de esta mun':!ra: "~l e.r:ror es una creencia sobre algo del 

mundo f!slco exterior, ~ue está en discrepancia c~n la rPalidad. 

F'alsa o incompleta c~nsideraci6n de la realidadu. ces) 

(85) GUTIERR¿z Y G:>NZALE:Z, Ernesto. Ob. cit. p~g. 273 
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El autor Ortiz Urquidi concibe la noc16n del error cg_ 

mo "el falso concepto de la realidad". (86) 

Diversas son las opiniones tambl~n en relación a que 

si existe o no nulidad, para el c~so de nuestra legislacl6n a

dopta una posic16n ecl~ctica, debido a que considera nulo el --

contrP.to '1Ue fuera formado con error, sin embdrgo, si el error 

en el contrato es de las dos partes, de la naturaleza del con--

trato, o sobre el objeto del mismo, el contrato es inexistente. 

En relación al dolo, el artículo 1815 manifiesta: 

"Se entiende por dolo e~ los contratos, cualquiera Sl!, 

gestión o artificio que se emplee para inducir a error o munte

ne~ en él a alguno de los contratantes; y por mala fe la dis1-

mulac16n del error de uno de los contratant~s, una vez ci.Jnoci--

do". 

~s pertinente aclarar la distinción entre el dolo y -

el error inducido por mala intención o mala fé. Cuando se estA 

frente a un error inducido por mala fé, se emplean artificios o 

maquinaciones para mantener a uno de los contratantes en el - -

error de naturaleza fortuito, o sea, que cay6 expont~nc~rnente -

en el error y se le mantiene en él. 

¿n cambio, CU3ndo l, s maquinaciones o artificios se -

emplean para inducir al error, a la falsa apreciaci6n, con tra~ 

pas, con astucia, y no sólo para inducir al error, sino tambi&n 

pard ~ue se loqre la celebrac16n del contrato, es dolo. 

(86) 
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La violencia por otro l~do, es toda coacci6n, irresl,!!. 

tlhle e injusta, ejercida sobre una persona razonable con el º!2. 

jeto de obligarla, en contra de su voluntad a celebrar un con--

trato. 

El .autor Guti~rrez y González conceptualiza a la vio

lencia manifestando: "Es el miedo originado por la amenaza de 

sufrir- un· dano personal, que lo sufran personas o cosas que se 

tienen en~alta estima y que lleva a dar la voluntad de reali-

zaC' un _ac~_o jurídico. (87) 

Para el C6digo Civil, en su articulo 1819 dice que -

"Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que im_ 

porten peligro de perder la vida, la honra, lil libertad, la sa

lud o una parte ci:mslde(;.able de los bienes del contratante, de 

su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus 

parient·~s coldtcrales dentro del segundo qrado 11
• 

Por Últim~ analizaremos el cuarto y último vicio del 

consentimiento que se mencionó con anterioridad, que es la le--

s16n. 

La lesión es originada por una de las partes en con--

tra de la otra ~or su inexperiencia, extrema necesidad o suma -

miseria, en }.'l celebración de un contr<..1to, pct"ju!.cio que en un 

contrato don:je los contratantes conocen las pt"estaciones que -

tendrán, experimentando la parce que recibe una prestación muy 

inferior a la que la otra a su vez pt"oporciona. 

(87) '.';UTISRREZ Y .JJt.1ZALEZ, t::rnesto. Vb. cit. Pfig. 305 
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El autor Ortiz Urquldi conceptOa a la le&16n comos 

"El perjuicio que sufre una de las partes en un con

trato conmutativo, por recibir una prestaci6n evidentemente de,!. 

pc-oporcionada a la que ella, por su parte, se obliga". (SB) 

III. Porque au objeto, o su motivo, sea ilícito; 

El objeto en si mismo, es un elemento de existencia -

en el contrato, del cual depende en gran parte, pero una vez 

surgido el consentimiento e integrado el objeto, se requiere Pl!. 

ra la validez del contrato, que el objeto motivo o fin sea l!c_h 

to. 

La ilicitud es un requisito que establece la ley, pa

ra que el contrato sea invalidado, pero no es caracter!stica -

esencial del objeto, la ilicitud de un objeto, no obstante, no 

deja de ser objeto de un contrato. 

Bl articulo 1830 del Código Civil, contempla la ilic.!. 

tud diciendo: "Es 1 l!ci to el hecho que es conlrario a las le-

yes del 6rden pO.blico, o a las buenas costumbres". 

Así, el Estado, a trav~s de sus diversos ordenamientos 

se propone limitar a los ciudadanos, contemplando ciertas nor-

mas que prohíben ejecutar determinadas conductas que podr!an -

provocar un perjuicio a los demás ciudadanos. 

Un acto que va en contra de una prohibic16n es acto -

ilícito, de donde se infiere que todo lo que no cst! prohibido, 

es lícito. La proh1bic16n nunca se presume, siempre se expre-

sa, operando la m!xima: "Todo lo que no estA prohibido, est~ --

(88) ORTIZ URQUIDI, Ra01. Ob. cit. P~g. 387. 
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permitido". 

Se contempla tambi&n que un acto es il!clto, cuando -

va en contra de las buenas costumbres, siendo complicado llegar 

a estahlecer, por medio del c1ncenso 1 r<--.!specto de lo que se te!!_ 

ga por buena costumbre, ya que el concepto dependerá de la &po

ca, el lugar y el modo que se emplee. Pero al mismo tiempo los 

legisladores se han basado en la costumbre para determinar la -

buena y mala costumbre reprobñndo esta 6ltlma, y en auxilio, -

crear leyes que prohiban determinada conducta. 

El motivo o fin de un contrato como raz6n fundamental 

que se persigue, es el acuerdo de voluntades, cada una persigue 

con la realización del contrato, un fin diferente, porque uno -

da, y otro a su vez re~ibe. Verbigracia; en un contrato de - -

arrendami~nto, el motivo o fin del arrendador es rentar su bien 

inmueble y obt..:·ncr una ganacla económica, el arrendatario por -

su parte, desea rentar el bien para habitarlo. 

Si en vez de habitarlo como fin lícito, se renta para 

establecer en ella un prostibulo, el motivo o fin es llicito, -

asi la ley prevee esa situación para no c~er en una conducta --

prohibitiva. 

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado -

en la forma que la ley establece. 

Tenemos ahora el último de los requisitos de validez 

que exigen los contratos para ~arle validez y que es la fnrma. 
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El consentimiento debe exteriorizarse por cualquier -

medio que se conozc~, en relacl6n a la voluntad de las partes -

que deseen contratar, y la manera de llevdr a cabo válidamente 

dicha exterlorizaci6n, es mediante la palabra o la escritura, -

adem~s de un lenguaje por senas, mímica o signos inequ!vocos -

que conlleven a las partes a motivar su acuerdo. 

La forma es por lo tanto, la manera en que se debe e~ 

ternar la voluntad de los contratantes, de acuerdo a lo dispue!_ 

to por la ley. 

Cuando la ley exige determinada forma para la celebr.!_ 

cidn de un contrato, dicha formalidad es un elemento de validez 

del mismo y la emisl6n dd ~quella es motivo para que pueda ser 

impugnado de nulidad relativa. 

g¡ consentimiento se puede expresar de manera tácita 

o expresa. Es expreso el consentimiento, cuando la voluntad se 

manifiesta verb~lmente, por escrito o por signos inequívocos; -

debido a que en la actualidad es muy difícil llegar a un acuer

do, y sobre todo, encontrar gente honrada y que cumpla con su -

palabra o que lo hagan de buena fe, se ha provocado una gran -

ola de contratos que se sirven de la forma escrita pera su cel~ 

brac16n. Es tácito el consentimiento, cuando la voluntad resu.!. 

ta de hechos o actos que le presupongan o autoricen a presupo-

nerla. 

El artículo 1833 del C6digo Civil se~ala que: 

"Cuando la ley exija determinada forma para un contr~ 
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to, mientras que éste no revista esa forma no ser! vAlldo, sal

vo dlsposicidn en contrario; pero si la voluntdd de ldS partes 

p~ra celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de 

ellas puede ~xl.gir que se d~ al c~ntr.:tto lil foLma legal". 

De lo anterior se entiende que la ley, en algunos ca

sos, no requiere de forma, pero hay determinados contratos como 

la compraventa de ~nmuebles que requieren una formalidad espe-

cial para surtir sus efectos, sobre todo contra terceros. 

Estimando el C6digo Civil, en su a~ticulo 2316 de la 

siguiente manera: 

"&l contrato de compraventa no requiere para su vali

dez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un in--

mueble". 

Luego entonces, la forma va a estar supeditada a la -

voluntad de las partes, y s6lo a la ley, cuando ésta lo requie

ra, al plasmarse en un documento que se denomina contrnto. 

Ahora bien, es conveniente saber la clase de nulidad 

que se presentar!t oor la falta de algunos de los elementos de -

\•;lid·1~, y ·"1UC el artículo 2228 del Códlq, Civil, lo estatuye -

de esta m¿,ner-a: 

11 1..a falta de forma establecida por- la ley, si no se -

trata de actos solemnes, us! como el error, el dalo, la violen

cia, ld lesl5n y la incapacidad de cual~uicra de los autores -

del acto, produce la nulidad r~lativa al mismoº. 
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La nulidad que produce el objeto, motivo o fin ilíci

to es diversa, diciendo el artículo 2225 del ordenamiento cita

do, as!: "La ilicitud en el objeto, en el fin o en la candi- -

ci6n del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, se

gún lo disponga la ley". 

LA Lgy como medio especifico de adquirir la propie- -

dad, es necesaria y elemento constante en todas las figuras ha

bidas y reguladas, apoy&ndose tambl~n la ley siempre de cual- -

auler figura, atendiendo a que la propiedad se transmite por -

contrato y ley, por herencia y ley, etc. 

De todos los medios específicos para adquirir la pro

piedad, no tendría raz6n de s~r si no existiera la ley, por que 

la ley tie~e un rango superior a las otras figuras, e lnclusl-

ve, en forma aut6n~ma no se puede adquirir la propiedad d~ un -

bien inmueble. 

LA ADJUDICACIUN, esta forma de adquirir un bien es -

cien por ciento declurativa, en raz6n a que el juez competente, 

al dictar su resolucl6n respectiva, declara propietario a tal o 

cual persona; en el caso de la herencia, el juez en su senten-

cla, tiene como nuevo propietario a un heredero. 

En el bien embarg:;do 1 el juez saca a r-emate y poste-

riormente a la venta judicial. La adjudicaci6n se hará en los 

dos cusas a una tercera persona, aún contra la voluntad del pr~ 

pietario. 

A coloci6n de lo anter-ior, el autor Rojina Vlll~gas -
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dice: 11 C:n ambos casos se trata de un acto jurídico mixto 1 por

·· ue inb:.rv,ienen Un ¡:)articular:y un 6rgano del !::stado. (89) 

LA··. tH:::R.~UC-IA. como· ~edio de adquirir la propiedad en 

nu~stra :ie1Jl~~aC16:n, "apr_¡rece req...,lada en el c6Qigo Civil, y ~s

-t-a s~-:--d~-: ~--·-:1·~:'.,-~:ue-rt-e -de- la persona, adquiriendo la pC"opiedad el 

heredet"o al ~m-cnto" de que el juez lo declaca, por mt!dlo de su 
~ _' :: .. 

resoluci6n. 

~n relaci6n al presente medio de ad~uirir la propie-

dad, se comentar~ mAs ampliamente al contemplar en este mismo -

estudio el subtP.ma: LA Plh)~lt~DAO FUNERARIA COMO BIEN H8REOITA--

llIO. 

La constitucl6n o modo de adquirir la propiedad fune

raria se plante6, aunque al ab~rdar EL CONTRATO, se estud16 de 

una manera general y no es el deseo dejarlo así, con el estudio 

de sus el1?mentos esenciales y los elem¿::ntos de validez.. 

(,u~da ent:;onces por analizar la ubicación del contrato 

de compraventa de una propiedad funeraria, atendiendo a que es 

un derecho de cualquier persona, adquirir un lote dentro de un 

camposanto. 

~n los primeros capítulos se.hizo un estudio acerca 

de los lu~ares en d.::mde se podía senultar a los cad~veres, en -

diversas clvllizaciones, desarrollándose y reglamentándose di--

(89) Or~:"?CCHü CIVIL M~Xtc,;NO 
RvJI~A VILL¿~"S, Rafael 
Bienes, Derechos Reales y ?osesi6n. Tomo III 
Editorial PorrOa, S. n. M~xico, U. F. 1976, P§g. 326 
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ctiü ~t"fictica p?C'? a pQCá". :lo dejan0o j.am.!>s al !nÚr·r:-~··.J a 1.1 in-':'" 

temperie, ~r~ocupaci·Sn .de l~s .• ~n_t L·'l~Jils ,.~ .. i_.v(~·~zac ~~~·~_s_, -, y_ nún "f:. 

tualmente 

A la fecn~ exi.~t~~ tr,;~ tt•p~~c~e ~em:Qtu~io~ en Méxl-

co, rJu~ s.,~ ~-~---~~---~-~·-:::J·,·s~~i~:-¡;,~~~-1~:_.~ -~~.-~¡~·:_:;·~o-~~t\6;-_-:·rl~'i-:'-~-;L~d-9~--.r- -
1-:>s C:etn~ri·t;·;r1.-,~--- C.:>~~~s'io·n-~d0-s_;_:: t.a- Const:~t~ci6,n ~o· m::>do, de ad\.lu!_ 

rir-fu ~~-rci~¡~d·~~r'f~~~ra~:ia'.~~/~~~f~ ~~-pe~~-ie(l~o--d~~ tl::):. de cerne~_ 
lL!::io. de q~~---- sé~tCB:te.- -¡:;a~tl~~-r{éo -de'- los cemcnt~rio:s. de asocia-_ 

ch~mes-o pr¡vo,d::>s1.·;torg·!ln --~n -~-rt~.:i~: a --~erpetu:i~ad~--~n- l!sto 

lo~ adquirente~ --~~.--~neO·;-~iL ~rople~~d' dei lO't~·- por_" Siempr:~·. 
,.-l 

~n el c.?s:>. de iOS ce: .. .,.nt:er"ioS del ',..;st·i.lctci'; .se ponen a 

ta v~nta 1ó~ ¿er~Chos .d~. ~~o· ~~~l s·e~.~~,~r~>·co~: .ést·o·· la .prOpie

riad <,ú~da --res\ring"i-da . .v:· no: es'. pler:-i;:a, ya_. q~e _ !"?.: se."':pucd~ disP?

ner d~i. nien,.-;a'~ern~;s, es por üna tempoL·alh!ad.r.n~xima de siete -

nñ::Js,_ r.efri~i:ida.b_le_s:·-por dos lap~os de _si_~~e afin_s· m!'1s, si es que 

se·enr:•.1~.mlrri-.0:1' ~~-qulrente- --"'l. corriente de lOs·:dlvcrsos ~ilgos 

'lue. se h~5=en, y -¡;5.'-~i-~\foSecñ_'_Cfe 'sei]\iir-_ut!Ú.7.añ-;:.J~,--_dichO-co:;epul..;. ~ 
- .. , . 

ero. Cuelita t·.~rn~i"én el' r-;st.adó con f';)sas co'muncs, cJ·inde se se--

pultón l~~. in-di~en~-es/ y·~-qu~ ·-~on .com::>let.•;mente gratuttOs los --
. -- ·:•. ' 

- .. ;: '· .. ,._.:;·_:· ' 

Por· úitrirt:l~·<esf:~r:i ·los.- -~km1.mfeC'1.0<i 

servicios.: 

c0nces i·:>nit.U~.,s, y --

que el ;;;st'ad6" ·d·~···~i~~·: d;n~~S,i"-sn ·-~~ ·P~r-t~culnr o' a s,ocicdc-.cJes An6-

nim~s, P.~-~~::·~Ü~ .~;;;,'~6~i:.~~.~-~~.'· .. <?\ .serv~cio ,de l,nhumncl•:mes, y h•::if.. 

nos crem'at':>rios pi_1r~/1;,·s-·c,:¡,d~v~res_ 1 su_jctánrlose .e~ L >do momento 
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a las disposiciones sanitarias en vigor. 

Uno de los requisitos indispensables para obtener la 

concesl6n de un pante6n, es que el particular o sociedad debe -

acreditar que el terreno es de su propiedad, y estar inscrito -

en el Registro P6blico de la Propiedad y del comercio, y, una -

vez adquirida la concesl6n, inscribir en el Registro, al m&rgen 

correspondiente, el carácter de "uso de cementerio" que es el -

que se le dar& al bien inmueble. 

Teniendo como caracter!stlca los cementerios conceslg_, 

nados, que los sepulcros son ef!meros o pasajeros, ésto es, el 

cad,ver permanecer& por un determinado tiempo en la fosa, Cva-

r!a el tiempo, según el pante6n y su reglamento interno), exhu

m~ndolo posteriormente y depositando lo que queda del cadáver -

en una urna, otorg&ndosele perpetuidad en un nicho que se hizo 

con anterioridad y que alberga cientos de urnas dentro del mis

mo panteón. 

De los tres tipüs de cementerio~ que hüy, p~ra mi pe!:_ 

sonal opin16n, son criticables las posturas que toman cada uno 

de los camposantos, siendo imperfecta la manera de obtener o -

al leqarse un bien inmueble dentro de una necr6polls, y que deng_ 

mino Propiedad Funeraria. 

Un particular se ve mermado en su economia al obtener 

una propiedad funeraria por cualquiera de los tipos de cemente

rios, calificando de ficticia ésta, y que expongo a continua- -

ci6n las razones para ello. 
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Veamos un contrato de los que expiden los ponteones -

do asociaciones o privados, (anexo 1). 

El título que expide la Sociedad de Beneflciencia g5_ 

panola, Recaudaci6n del Pante6n Español, ésto es al p~go 1 dice; 

"Precio de Conces16n a perpetuidud", es curioso que se mencione 

as!, si la perpetuidad es para siempre, luego entonces, si los 

contratantes se pusieror. de acuerdo en el precio y en el obje-

to, es que existe voluntad y, adem~s objeto, que son elementos 

esenciales de un contrato, y que por derecho lo debe regular el 

C6digo Civil y encundrarlo en una co~praventa. Con ~sto, el t,!. 

tular podr~ disponer libremente de la propiedad funeraria y sin 

tener restricci6n alguna, ya que la perpetuidad no se puede co~ 

cesionar, porque la concesi6n siempre estar~ supeditada a un -

tiempo determinado y, por el contrario, la perpetuidad si puede 

ser muteria de una compraventa, no teniendo un tiempo o plazo -

para us3r y disponer del bien. 

~n los pantc~ncs 1 propiedad del Sstado, resulta con-

tradictorio al ver el titulo que e~piden, como titulas de dere

chos de determinado lote dentro de cualquier pnnte6n, y ver el 

Reg lanit'.!nto de cementer los del Distrito Federal, en su capítulo 

VIII, que hace un enfoque al Uerecho de uso sobre fosas, gave-

tas, criptas y nichos; específicamente en el urttculo 59 del R~ 

glamento en cit~, que a la letra ~ice: 

"~n l~s cementerios oficlales, la titularidad del de

recho de uso sobre las fosas se proporcionar~ mediante los sis-
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temas de temporalidad mínima y m&x1ma 11
• Alejado de toda reali

dad, el Departamento del Distrito Federal, otorga un TITULO DE 

uso, el cual tambl~n, si por alguna raz6n se compra el derecho 

de USO y no se sepulta a ningún familiar o el propio usuario, 

no se estA usando para nada ese bien o ese derecho. Otro razo

namiento es el que, si por alguna raz6n el usuario, digamos co

mo lo marca el Reglamente, muere y no tiene descendientes, con 

61 mueren todos sus derechos, y si el difunto quiere asegurar -

su estancia, con el contrato de uso estarla comprando un bien -

ficticio. 

MAs aOn, se puede hablar de un cementerio concesiona

do, en el cual hay diversidad de formas para que un cuerpo sin 

vida tenga su estancia por determinado tiempo, porque al t~rmi

no que se precisa en el contrato -que tambi~n es de uso- los -

restos ~rtales son puestos en una urna y si es sin m&s familia, 

no tendrá ~se derecho. 

As! como se respeta a un difunto al momento de pere-

cer, y se ~lente, aunque en forma indirecta si no es familiar, 

debe respetarse a cada ser humano el lugar en donde descansará 

para stempre, no importando un suntuoso monumento, o el m~s mo

desto de los sepulcros. 

Siguiendo ahora con el an~lisls para determinar si -

puede llegar a entrar a la vida jurídica el contrato de compra

venta de propiedad funeraria, nos remitiremos de nueva cuanta -

al articulo 1794 del Código Civil, relativo a la existencia e -
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MEXICO. 0. F". 

fcs1Jio~ 

Recibido d1 la SRA. JULIA ARHEtlTA VDA. PE LOPEZ 

l1cant1daddt ~tfli~IaUiii:i.O_~F*.;,,.:-;·,-""'™ªS:-

JlftC10 dt conr:u1on __ P-'E'---'-R'--P-'E'-T-U"-' _l'--'-0-'A~O~------

d1l 1trt1no d1111n•dc 1 h upultuu !lll cao~ur SRITA PRO~Mfilil'A 
AARQUEZ, e\ 9 de d1clembre de 19ó5, 

Se fv;:ifdc este rr .. .,10 de ;cn~~9-~Be
nef1c:encla Española, y queda nulo y sfn valor el anterior. 

u1huin1do d d!a ------------------

Hh1i:o o r _1_1_., Noviembre di 19~ 

AGtNCll\. EUSEBIO GA YOSSC S A 

Rtg1atr1cc par 11 Adm1n11lt1dor 

Anexo 1 
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inexistencia del contrato. Comenzando con la fracción I que -

aduce el consentimiento, integrándose por la voluntad del vend!:_ 

dOC" que sería la autorizaci6n a la venta y por la voluntad del 

compr~doC" que quieC"e tener una propiedad funeraria y que desea 

pa~ar el precio convenido y el otra a su vez, transmitir la pe"!?_ 

piedad. Para el consentimient.-, no existe problema alguno paC'a 

sacar adelante un contrato de compruventa de la.propiedad fune

raria. 

En segundo lugar, respecto a la fracción II, se re- -

quiere objeto que pueda ser materia del contruto, en este aspes 

to, el objeto puede determinurse con exactitud, ya que como se 

comenta en capítulos anteriores, en los camposantos se oueden -

encontraC" zonas, pasillos y número de tal o cual fosa, con los 

apellidos de la familia o del propietario, d~ndose por conse- -

cuencia, un objeto del•_!rminable que pueda ser mdteria del con-

truto de compraventa de una propiedad funeraria. 

Llenando también el mencionado contrato lo estableci

do por- el at"t!culo 1825 del mismo ordenamienb~ en cita, al est.!_ 

tu!r: 11 La casa o!:>jeto del contrato debe: lo. C:xistir' en la na

turnleza; 2o. ser det<"C"minada o deter-mlnable en cuanto a su es

pecie; 3o. Estar en el comercio". 

Par-a ésto, el bien inmueble, materia de la compraven

ta, sí está dentro de la naturaleza, ya ~ue como se explica, 

hay diversos cementerios que ya anteriormente se explicaron, d~ 

terminfrndose fÍ~icafTlerte ~1 hien inmu••ble en cualquier- ca1.iposd!!_ 

to, !ii•·nrlo lo más escncinl denlr..., é•_' nur-stc-o contruto qu.~ si --
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existe la comercinl1zacl6n, aunque no reglamentada, el cual por 

eso pugno, para que se lleve a los ojos del Derecho, un contra

to de esa naturaleza, del que hasta ahora se adolece, sostenle!l. 

do que se comerci~liza por~u~ en diversas publicaciones de los 

diarios locales, en su secci6n de aviso oportuno, hay insertas 

notas con la venta de capillas o fosas en diversos panteones. -

(Ver P~g. 137) 

Por tal raz6n, es de concluir manifestando que con la 

compraventa de la propiedad funeraria, se reglamentaria el der~ 

cho derivado de él, dejando atrás los contratos de uso que s6lo 

traen al propietario menoscabo en su economía, al ser objeto de 

diversos pagos, y la incertidumbre de no poder determinar su 

propiedad adquirida, siendo que con la compraventa del bien fu

nerario, el propietario gozará de su propiedad para él o sus f2., 

miliares de una manera póblica, pacífica, cont!nua, de buena fé 

y concarácter de propietario. 
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4.4. LA PROn1':DAD FUN~RARIA COMO BIEN HEREOI'l';,RIO. 

Teniendo un criterio definido de lo que es en si una 

propiedad funPrarla, no es el deseo dejarlo as!, por tal moti

vo, surge un inter~s m~s allá: J::n atenci1Sn a que se dett-.rmin6 

como un bien inmueble, udcm~s 11ue pasa al péitrimJnio de una -

persona, siendo por consecuencia, una propiedad privada y que 

se den,,mlna Propiedad Funeraria. J\ continu;icl6n es interesan

te determinar si la propiedad funeraria ubicada dentro de un -

cementerio podr~ estar dentro de los blcnes que se van a tran.:!., 

mitir por herencia, o hien, si es posible trabar embnrgo sobre 

la propiedad funeraria, estando vivo el titular, o una vez muer. 

to. 

P·ara iniciar, es neces.:irlo señalar quien es el compr!!, 

dor o el titular del derecho de la propieddd funeraria; si par

timos de la idea de que quien adquiere un bien, sea cual fuere, 

necesariamente por regla general es quien va a obtener el bene

ficio que d~ la cosa. Si al comprar una propiedad funeraria, -

el beneficio se obtiene después de muerto, y en su Crlso, quien 

compra es el titular de ese derecho a sabiendas que el muerto -

no 1•~net"'a ninqún derecho, y que es una cnsa, faltfíndole el ele

mento vida que l~ anima, d~ndole s6lo un tt"'ato especial por ha

ber sido s¿c humano, ser !a entonces una contra,Jicci6n compt"'ar -

una p~piedad funeraria si se va a obtener el beneficio después 

de muerto, aunado a ~ue no es un beneficio, porque al morir, d~ 

ja uno de s~r humano y pasa a ser una cosa. 
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Afortunadamente somos humanos y pensamos, que es lo -

que nos diferencia de cualquier.ptro ser viviente en la tierra, 

dejando un gran respeto al que muere,·y no por ser una cosa, el 

difunto pierde un trato especial, al cont.rñrlo, en el luqar que 

ocuparan sus restos mortales se le guarda absoluta seriedad, -

pensando sie111pre en que el lugar que gu~~rdan sus restos o sus -

cenizas, sea perpetuo, tratnndo de no molestar su descanso ete!:_ 

no. 

Por lo tdnto, partiendo de la buena f~, se entiende -

que el propietario es quien paga por la propiedad funeraria el 

precio cierto y en dinero, albergando en el sepulcro los restos 

mort~~les de quien el propietario dispon;¡a; hasta aqu! sería lo 

m§s 16gico, pero, qu~ ocurre si los restos que va e albergar el 

sepulcro son del propietario, si el muerto no genera ningón de

recho y no tiene e 1• poder de disposici6n. E:n este caso, los d~ 

rechos pasarán a sus herederos, y son los que llevarán a cabo -

tamb1~n las disposiciones que en vida dej6 el muerto. 

E:n capítulo ant~rior qued6 asentado que la propiedad 

funeraria es un bien inmueble, y que se pod!a adquirir por com

praventa, adem5s de ~ue entraba ~l ?Mtrlmonio f amillar; con es

tos supuest:>s es f ~cil detec-minar que el sepulcro es un bien -

m~s cue queda dentro del acerv~ hereditario, como cu~lquier - -

otro y, que en su cnso, al :nomento de denunciar los presuntos -

herederos el intestado, en la etapa rle inventarios y avalóos, -

debe an•Jnciarse la pc.-opiedad funer-arla, ademtis de los otros b1~ 

nes que haya adquirido el muerto. 
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Teniendo en cuenta siempre el car~cter humanitario de 

los herederos, siempre habr~ quien ocupe la propiedad funeraria 

aunque sea en cenizas, para albergdr suscesivamente m&s restos, 

y sea quien tenga a su cargo la propiedad de dicho bien. 
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4.5. LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO

?IEOAO FUNERARIA. 

Nada está. má.s ligado al hombre que la tierra, durante 

la vida, por breve que sea, ya que todos necesita.mus de un esp.!!_ 

clo o lugar d·:mde habitar, haci~ndose má.s estrecha la relac16n 

despu~s de la muerte; al poder descansar eternamente el cuerpo 

del ser en los brazos de la madre tierra. 

A6n cuando el cad~ver sea incinerado, las cenizas qu!;_ 

dará.n en la tierra, porque es el último lugar que visitaremos y 

nos quedaremos en ella físicamente, aunque el alma quede viva. 

El cad~ver sepultado en el camposanto, a través del -

tiempo viene a desinte9rarse y convertirse en polvo, si no ln-

tervlenen otros elementos como la exhumacl6n de los restos. 

Es por eso que el que adquiere un lote en un camposa!!. 

to, debe estar seguro de que su cuerpo sin vida no tendrá que -

ser perturbado, y qué mejor si asegura su patrimonio funerario. 

Partiendo de cue se va a adquirir un bien inmueble, -

con todas las prerrogativas exigidas por la ley, y en el caso -

de una compraventa de la propiedad funeraria, viendo que en la 

mayoría de los casos el precio es por arriba de lo establecido 

para que se tenga como contrato privado de compraventa, tiene -

que elevarse a escritura pÓbllca, debe estar protegida contra -

terceros, y qué mejor que Lenerla reglslrada en el Registro P6-

bl1co de la Propiedad y del Comercio. 

1\unque no tod.1s las propiedades funerarias dentro de 
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un cementerio tienen un precio económico, existen otras más que 

rebnsan el monto de lo establecldo, para otorgarse en documento 

privado, tal como lo estatuye el artículo 2320 del C6digo Civil 

que a la letra dice: 

1151 el valor de avalóo del i!'lmueble excede de tres- -

cientos sesenta y cinco veces el salario m!nlmo general vigente 

en el Distrito Federal, en el momento de la operación, su venta 

se har~ en escritura pablica, salvo lo dispuesto por el articu

lo 231711
• 

Tengamos en cuenta en este momento que para los cernen. 

tecles concesion::ldos, es requisito indispensable que el terreno 

que se va a utiliz~r para camposanto deba estar inscrito en el 

~eglstro Público de la Propiedad y del Comercio. 

Atendiendo a lo anterlor, o sea, cuando el bien ya es 

t~ inscrito en el Registro, se tiene consideración en los lotes 

que no pasan el valor de trescientos sesenta y cinco veces el -

salario m!nimo ~encral di~rlo 1 al momento de la operación, ya -

que es más sencillo el tr~mite de inscripción si la venta es a~ 

c<>ntado. La ratiflcaci6n se hará ante el re-Jistrador, cercio-

r~nd,se de la aut~nticid9d de l~s firmas y previa comprohaci6n 

de que se está al corriente de las contribuciones, se tendrá -

una nueva 1nscripcl6n a favor del comprador; sirviendo de fund.!!, 

mento el artículo 2321 del C6digo Civil vigente en el Distrito 

federal. 

Ahora bien, lqué caso ti~ne inscribtr la propiedad f_!! 
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nerarla en el Regl~tro, planteamiento que podr!a hacerse máxime 

si el lote dentro del cementerio es de 2.so metros de largo por 

1.10 metros de profundidad? 

El propiet=rio con lü inscrlpci6n gozar& de un recon2,_ 

cimiento ante cualquiera persona de su propiedad, y nadie podrá 

perturbar su derecho sobre el mencionado bien, produciendo efe!:,_ 

tos contra terceros que pretendan despojar de su propiedad, tal 

y como lo establece el articulo 2~22 del c6digo Civil que a la 

letra dice: 

"La venta de bienes raíces no producirá efectos contra 

terceros, sino despu~s de registrada en los t~rminos prescritos 

en este c6diqo 11 • 
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l. El respeto que se le ha dado a los cad~veres humanos ha si

do deste tiempos inmemorlables, y se ha creído intocable, e 

inclusive mágico, tanto que se le venera por un buen tiem-

po. Atendiendo a la costumbre tan arraigada, nuestra legi!!_ 

lac16n debe proteger m~s los intereses de la colectividad, 

&sto es, de hacer respetar legalmente los cad~veres y los -

lugares en que se depositan, para fomentar la intimidad de 

los sepulcros, o m~s bien dicho, crear la propiedad privada 

dentro de los cementerl~s. 

2. Las costumbres de los pueblos deben ser reguladas en mate-

ria de sepulcros y cad§veres, de una manera funcional y un!, 

ficada, por medio de una leglslaci6n que las acoja en el -

código Civil, para el Distrito f'ederal y en materia federal. 

3. Una propiedad que se adquiera dentro de un campcsanto, esp.!!. 

cificando su dimensi6n, colindantes y ubicucl6n, es una prg_ 

piedad funeraria que penetra en la propiedad privada. 

4. Una fosa dentro de un camposanto es inamovible, ésto es, 

que no se puede tC"ansferlr de un lugar h.tcia otro, y los ~ 

numentos que se har¡an S•.,bre los mismos, si están adheridos 

al suelo, por tal ra:6n constituyen un bien inmueble. 

S. La propiedad funeraria es el espacio terrestre dentro de un 

camposanto, destinado a la guarda de ceni::!aS o de cadáveres 

humanos, con un conjunto de derech::is y obllqaciones p·1ra el 

propietario heredero o l~gatario. 



.145 

6. El Código Sanitario, en materia de inhumac16n y exhumac16n 

ea muy general, delegando su r6<Jimen jurídico a un regla-

mento de cementerios, el cual no concretiza nada y debe ir 

m&s all& de una serie de definiciones. 

7. Para los cad&veres que se exhuman dentn> de un camposanto, 

debe mediar un juicio, en el que se explique la raz6n de -

desenterrar el cadlver, seguido ante loa tribunales clvi-

les 1 ya que en la forma que se exhu~a el cad~v•r an la ac

tualidad, podr!a encuadrar la conducta del que lo hace en 

un delito aanclonado por el C6dlgo Penal, puesto que l• al!_ 

torlzac16n a6lo la debe dar una autoridad judicial. 

a. La fosa, cripta o mausoleo que se adquiere por comprnventa 

o por herencia, por el s6lo hecho de tener un valor econ6-

mlco y ser propiedad privada, está expuesto a ser embarga

do si no existen bienes suficientes que alcancen a cubrir 

una deuda, pudiendo en un caso extremo, rematar la propie

dad funeraria y exhumar el cad&ver, para ser enterrado en 

la fosa comOn, o en un bien m6s económico. 

9. En la unificación de un reglamento se debe regular el come.E:_ 

cio que se hace actualmente de partes del cuerpo, y dejar -

Onicamente al donante la voluntad de disposición hecha ante 

notario pObllco. 

10. Si bien es cierto que un cadaver ya no g~nera derechos y s~ 

lo es una cosa, ésto no se debe tomar como una ampliación -

del m~numento funerario o parte de él, ya que el cad&ver d~ 
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be ser tomado en cuenta muy seriamente en un apartado espe

cial dentro del reglamento unificado que se propone. 

11. Para obtener el respeto pleno del derecho de la propiedad -

funeraria frente a terceras personas, se debe inscribir an

te el Registro P6bl1co de la Propiedad y del comercio. 

12. El cad~ver huma.no debe ser respetado por la leg1slac16n au.a. 

que se est~ frente a una cosa, pero debe entenderse que aun,. 

que sea eso, alguna vez fue titular de derechos y obligac12. 

nes y que cualquier objeto jam&s los tuvo ni los tendrl. 

13. Para los bienes dentro de un camposanto se debe entender 

propiedad privada hasta donde quede deterrn1nado 1 y los pas!, 

llos o calles, Iglesias o estancias, deben ser una propie-

dad comunal para todos los de la qran necr6polia. 

14. Para los deslindes, diferencias dentro de los panteones por 

los propietarios, debe ser un juez civil el que dirima esas 

controversias. 
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