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INTRODUCCJON 

La sociedad en general en sus diferentes etapas a demostrado tener un avance 

cada vez mayor dentro de sus Instituciones, por lo que las sucesiones no escapan a dicho 

avance, ya que desde los tiempos más remotos el ser humano ha tenido la preocupación de 

que lodo su patrimonio adquirido en vida sea transmitido a sus seres queridos, por los que en 

un principio lo hizo desde un punto de vista religioso y posterionnente con el fin de dejar 

amparada a su familia. 

Por tal motivo lome la decisión de realizar el presente trabajo con la finalidad 

de aportar algunas sugerencias para optimizar la tramitación de las sucesiones ya sea en lo 

vta testamentaria o intestamentaria, teniendo la plena convicción de que quizás existan 

muchas más ronnas de eficientar dicho tramite, pero estoy convencido de que todo esto será 

en beneficio del Derecho y de la sociedad. 

Dentro del primer capitulo mencionamos unos cuentos de los antecedentes de 

las sucesiones, misma que comenzamos con el estudio de la cuna del derecho como lo fue 

Roma, para posterionnente estudiar los antecedentes sucesorios de Espana y México. 

En nuestro segundo capitulo pretendemos establecer por principio de cuentas la 

relación existente de la sociologla dentro del campo del Derecho. ya que esto es de vital 

importancia puesto que al ser la sucesión una institución que protege los intereses de la 

familia tiene necesariamente que repercutir en la sociedad, asl como también, mencionamos 

los conceptos generales de les sucesiones y los elementos que en ella intervienen y tratamos 

de senalar algunos criterios emitidos por le Suprema Corte de Justicia de le Noción en los 

relativo a las sucesiones. 

En el tercer capitulo establecemos de manera general el procedimiento que se 

sigue en los juzgados. respecto de las sucesiones asiendo hincapié en lo problemática que 

presentan y sc~alando algunos casos espectHles 



En el capitulo cuarto establecemos al igual que en el capitulo anterior el 

procedimiento que se sigue en las sucesiones que son llevadas a cabo por un Notario Público, 

siendo en este capitulo en donde hacemos la propuesta para que se faculte a dicho fedatario 

público a fin de que pueda llevar a cabo la tramitación de la sucesión legitima desde el 

momento mismo de Ja denuncia. 

Y en nuestro quinto y úllimo capitulo establecemo3 lo que en parle es el tema 

c~ntrnl de nuestra tesis que es el de lograr una simplificación procesal en las sucesiones 

implantando el nacimiento de la Juri!!lllMica como una rama mlle del Derecho, alll como Re 

introduzca un proceso computacional más tecnificado a nivel general dentro de los juzgados y 

!inalmente el que se cree un Registro Nacional de Actos de Ultima Voluntad que nos permita 

tener una mayor seguridad jurtdica en cuanto a Jos testamentos que se presenten con el fin 

de transmitir la mesa hereditaria a los herederos en cumplimiento a lo ordenado por el autor 

de la herencia. 

Por lo expuesto, solicito a este H. s!nodo, que lea este modesto trabajo, 

disculpándome de antemano por las fallas que se pudiesen encontrar, ya que para realizar un 

trabajo de tal magnitud se requiere de muchas horas de experiencia en esta área. 

Espero !inalmenle que este pequeno trabajo sea acogido con agrado, ya que 

representa un esfuerzo por trotar de aportar un pequeno grano de arena en el campo del 

Derecho. y de esta manera engrandecer el nombre de mi querida Facultad de Derecho de esta 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
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CAPlTULO PRIMERO 
-·--------.TANTECEDEJ.liES"H!STORieos-m:-hAS-Sll(;ESJIJNES_ 

1.1. ROMA. 
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Fue en el antigua Derecha Romana, en donde las jurisconsultas desarrollaron y 

dieron forma a una idea sobre lo que son los juicios sucesorios. Por lo que, en este apartado 

me abocare a exponer como se llevaba a cabo la tramitación de la sucesión a tramitación 

hereditaria en Rama. 

"En el primitiva Derecha Romano la transmisión hereditaria, 

tenla un carácter fundamentalmente religioso; el heredero continuaba 

la persona del autor para ejercer la soberanla doméstico y, como 

consecuencia, para hacerse cargo del patrimonio y del culto familiar. 

La sucesión legitima o forzosa, por disposición del estado. tuvo gran 

Importancia antes de que se estableciera la sucesión testamentaria, lo 

sucesión testamentaria fue introducida por la ley de las doce tablas y 

posteriormente se creó la costumbre de otorgar testamento con la idea 

de que testar era un honor y morir intestado un deshonor. La facultad 

de hacerlo dependla del derecho público. y por este motivo lo sucesión 

testamentaria adquirió extraorqinaria importancia, admitiéndose 

dentro de la organización de la familia romana como consecuencia de 

la potestad ilimitada del pater familias y con!lllgrándose asl el régimen 

de la libre testamentificación" (1) 

l1.n1ujo Valdivia. Lui•.-DERECHO DE LAS COSAS Y DERECHO DE W SUCESIONES.-Edilorial Ca¡ica, Puebla, 
Pucbla.-196!>. -p.p.371. 372. 
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Teóricamente era posible un sistema jurtdico en el cual con la muerte, 

acabaran lodos los problemas del difunto: y efectivamente. esta situación la encontramos 

parcialmente realiiada: Los derechos que tenla el difunto en calidad de marido. de padre o de 

tutor, as\ como sus derechos pol!ticos, se extinguen definitivamente, sin transmitirse a otra 

persona. También sus calidades de usufructuario, de socio. de obrero, o titular de un contrato 

de hospedaje cesan. al igual que las rentas vitalicias. 

"Sin embargo, el maestro Antonio de lbarrola nos comenta que, 

muchos otros derechos (tales como el de la propiedad y el de los 

derechos de crédito) sobreviven a sus titulares originales y se 

traspasan a otros, a sus sucesores" (i) 

"Aunando con lo anterior el mismo autor nos senala que, los 

derechos que pueden ser transmitidos por causa de muerte de la 

persona son las transmisiones universales: y son un conjunto de bienes 

materiales. créditos y deudas que pasan (en bloque) de un titular a 

otro con excepción de algunos derechos y deberes de carácter 

personallsimo. como las facultades derivadas del derecho de familia. 

algunos derechos reales. (usufructo, uso. habitación) algunas acciones. 

derechos y deberes que se extinguen por confusión. futuros derechos 

que podrán derivarse de previos contratos de mandato o de sociedad. 

ele." (i) 

El Derecho Romano, establecla tres tipos de sucesiones: La legitima o intestada. 

la testamentaria y la oficiosa, nos dice Eugene Petit: 

2vori;adant s .. G. r .. -t:L DERECHO PRIVADO ROllANO.-Edilortal Esfin¡e 3.A.. llexioo. o.r .. -lllM.-p.248. 
3Mar¡adan\ S .. C. F .• -EL DERECHO PRIVADO ROllAllO.-Edilorial Esfinge S.A .. llexioo. D.F .. -1965.-p.248. 



l. "Para nosotros la sucesión testamentaria y la sucesión ab 

intestato, han existido desde el origen de Roma. y la ley de las doce 

tablas sólo ha hecho sancionar costumbres que estaban en vigor desde 

hacia ya tiempo" (1). 
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En las doce tablas. la sucesión por vla legitima o intestada se pod!a aplicar 

cuando no habla testamento, para lo cual el derecho civil romano senalaba como deberla 

distribuirse el patrimonio de la persona que maria. por lo que se disponla por ésta vla 

leglüma. que la sucesión se ofreciera a los siguientes herederos, en primer lugar. a los 

herederos de si mismo, o sea los hijos delo difunto, a su vez se converl!an en Paler Familias 

y no as! a los hijos que se hablan emancipado; se entregaba también la sucesión, en caso de 

la muerte de uno de los hijos. a los nietos del autor de la herencia y a los hijos póstumos, 

nacidos dentro de los trescientos dlas contados a partir del fallecimiento del autor de la 

sucesión 

Roma. 

"Cuando no habla hijas herederos, la herencia pasaba a las 

personas que tenlan parentesco civil por vla masculina y podlan 

hacerlo hasta el décimo grado (padres, hijos, nietos, ele.) y si la 

herencia la rechazaban, la ofreclan a la confederación de gentes" (5) 

Cabe mencionar que esta Confederación de Gentes la constitula la antigua 

4Pelil. Eu¡ene.-TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROIU.NO.-Edilorial Nacional. Mexico. D.F .. -1003.-p.5!3. 
bMar¡adanl S .. G. F .. -TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROIU.NO.-Edilorial Nacional S.A., Mexico. D.F •. -
!96li.-p.2b7. 
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En cuanto a la v\a testamentaria ", habla ocasiones en que el pater familias 

quena disponer que su patrimonio fuera repartido en otra forma; en los primeros anos de 

Roma no se les permitió. pero después se logró y esta aspiración quedo plasmada en la ley de 

las doce tablas. por ésta norma el pater familias pudo disponer por testamento de sus bienes 

como mejor le pareciere. Tanto agrado a los Romanos esta forma de testar. que cobró 

primacla sobre la legitima 

Y obligo a los jurisconsultos a deducir esta regla. "nadie puede 

morir en parle testada y en parte intestada (o sea que para la misma 

sucesión no puede haber un heredero testamentario y otro ab 

lntestato, salvo en los casos de los militares)".(6) 

Por lo que respecta a la v\a testamentaria oficiosa tenemos que: 

" El testamento inoficioso: es aquel que regula en su forma y 

despoja sin causa seria a un descendiente. a un ascendiente. y n veces 

a un colateral llamados a la sucesión legllima: este testamento denota 

que su autor ha olvidado los electos más naturales y los 

correspondientes deberes (o sea heredaban bienes que no eran propios) 

"(7) 

1.1.1 ETAPA DEL DERECHO PR1i0Rl0 

El derecho pretorio o también conocido como derecho honorario es el conjunto 

de disposiciones introducidas por el edicto de los magistrados. Y recibe el nombre de 

60ravo Valdez. ll<alri< y Bravo Gonzalez. AiU!\in.-SEGUNDO CURSO OC DERECHO ROllAHO.-Cdllorial Pa1-
l!CJico, lle1ico. o.r .. -1982.-p.199. 
1Bravo Valdez. ll<alri< y Bravo Gonzalez. A¡uslin.-SEGUNDO CURSO OC D&RECHO ROllANO.-Cdilorial Pax
llexico. llexico. D.F .. -1982.-p.224. 
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honorario ya que emanaba de las personas "in honore" por lo que puede decirse, que el 

derecho honorario es el genero y el derecho pretorio la especie. 

En esta etapa eiistieron algunas injusticias como la de prohibir la sucesión de 

grados entre egnedos (son los parientes por parte del padre que son de le misma familia y 

a~llido o bien lodos los que descienden de un mismo tronco masculino. De Ylll'ÓD, en que se 

incluyen también las hembras, pero no sus hijos. por que en ellBS se acaba In agnación 

respectiva a su ascendencia). Ya que si un agnado repudiaba la herencia era justo y lógico 

que se ofrecieren al grado siguiente de los agnados. sin embargo, se ofrecla inmediatamente 

después de repudiada e les gens. siguiendo los lineamientos del IUS CIVIIB. 

Como sucedió generalmente en el Derecho Romano, el pretor tsCUcho los quejas 

90bre la deficiente !onna en que el IUS CIVllE regulaba las sucesiones entre agnodos e ideo 

una institución jurtdlce con más armonio sobre le conciencie jurtdice de le época y que fue le 

conocida como BONORUll POSSESS!O y le BONORUll PO~R (fonne de lmlsmllir lo 

propiedad mediante testamento de manera más simple e la hereditas y heres del IUS CIVllE). 

El pretor se declaraba dispuesto e entregar por orden de preferencia In 

BONORUll POSSESS!O a la siguiente categoría de personas y en el siguiente orden: 

a) Los liberi (hijos).- Esta categoría corresponde a los antiguos heredes sui 

(herederos independientes) pero comprende además a los emancipados., puesto que, la 

emancipación ya no ere un castigo como antes, sino un favor que se hacia a un hijo que 

querte tener le libertad de trabajar por cuenta propia; ya que el pretor consideraba que no 

debla de excluirse de le sucesión legitima e los emancipados. En este categoría le repartición 



e 
era por cabezas. si lodos los liberi eran de primer grado, y por estirpe si los liberi eran de 

grados diferentes. 

b) !Jls legilimi (herederos en base al ius civile}. 

Este grupo comprendla prácticamente al de los agnados en relación con la v!a 

legitima del ius civile. pero gracias al derecho pretorio se contaba con una gran venloja, pues 

ha consecuencia del repudio por parle de los agnados se podla ofrecer la herencia al próximo 

grupo que era el de los cognados. (descendientes por vla femenino). 

c) !JJs cognados (descendencia por parle de la mujer). 

Gracias al derecho pretorio se logra un gran avance. ya que al fin la madre 

mantenla una posibilidad aunque sea remola de recibir o través de la v!a legitima la herencia 

de su propio hijo. 

d} Plnalmente la herencia se ofrecla al viudo o a la viuda, cuando no existia 

ningún heredero legitimo dentro de las anteriores categortas. 

1.1.2. tl'OCA IMPERIAL. 

Aunque el sistema del derecho pretoriano habla llevado a la sucesión ab 

inlestalo a ciertas categortas de parientes excluidos por la ley de las doce labios, existlon 

lodav!a varias categortas que sólo venlan a la sucesión en tercer rango como cognados del 

difunto y que mereclan un sitio más favorable. Esta situación fue mejorada por los senado 

consullos del siglo 11 del Imperio y por las constituciones Imperiales desde el ano de 389 hasta 

lusllniano. 
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El primer senado consulto fue el de tertuliano. el cual se instauro bajo el 

reinado de Adriáno. y es en este en el que se llama a la madre a la sucesión de sus hijos, 

aunque bajo ciertas condiciones como son: 

a) Esta excluida por los herederos suyos y los que le son asimilados por el 

padre natural y por los hermanos consangu\neos. 

b) Concurren con las hermanas consangulneas. 

c) Excluye a todos los demás parientes. aun agnados. 

El segundo senado consulto fue el de or!iciano. bajo el reinado de Marco 

Aurello. en el ano 178 de nuestra era. llamando a la sucesión a los hijos de la madre antes 

que a los demás herederos, cualquiera que sea su calidad esto ~s ya sean alieni juris o 

legllimos. 

Este senado consulto no previo el conflicto de los hijos viniendo a la sucesión 

de su madre con la abuela llamada por el senado consulto tertuliano. 

Después de algunas decisiones en diversos sentidos. una 

conslltución de Graciano. Valenliniano y Teodosio. prtlirió siempre a 

los hijos que a la abuela.(º) 

BPelil. Eu¡cne.-TRATADO E\EllENTAL DE DERECHO ROllANO.-Ediloria\ Nacional. lle1ico. D.F .. -11163.-p.~9?. 
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Por último veremos la refonnas más importantes que Justiniano hizo a la 

sucesión ab inlestalo o vla leg\tima, las cuales se consagraron en las novelas 118 y 127 donde 

loma muy en cuanta a los parientes naturales o cognados del difunto. 

Justiniano, tuvo la rinneza y el mérito de reemplazar las disposiciones de la ley 

de las doce labias, del edicto del pretor, de los senadoconsultos, as\ como de las instituciones, 

por un nuevo sistema más confonne a las costumbres e ideas de su época, fundamentando 

sobre el parentesco natural y sobre el afecto que era de presumir. 

Este sistema fue creado por la novela 118 del ano 544 y corregido y completado 

en ciertas parles por la novela 127 del ano 548. 

En la novela i 18 prevalece un sistema único y general de sucesión legtllma. 

Reduciendo la pugna entre el ius civile y el ius honorarium, con el triunfo completo del 

principio de la cognación, la novela 118 se fija lundamenlalmenle en el grado de parentesco 

natural lo que se traduce en que la cognación agrupa a los parientes en cuatro clases y que 

son: 

1) Forrnan la primera los descendientes del difunto, sin distinguir entre 

herencia paterna y materna, atendiendo exclusivamente al principio de la descendencia 

cognaliva, equiparándose al hijo de sangre, sin embargo el adoptivo se encuentra as\ con 

dobles derechos hereditarios, ya que participa en la herencia de su padre natural por una 

parle a quien hereda como descendiente cognalicio y por otra parle en la del padre adoptante. 

Entre los descendientes del mismo grado, la herencia se divide por parles 

lguolcs {sucmio incobllo). 
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2) La segunda clase la fonnan los ascendientes. y algunos hennanos e hijos de 

los ya muertos. decidiendo exclusivamente el vinculo de cognación sin atender para nada al 

agnaticio, entre ascendientes sólo heredan los más próximos. 

3) Figuran en In tercera clase de herederos los "medio hennanos". con los hijos 

de los fallecidos, sin distinción entre consangulneos y uterinos atendiendo exclusivamente el 

vinculo de fraternidad cognaticia de padre o de padre. Si sólo existen hennanos, la herencia se 

divide por partes iguales ("suecesio in capila"). 

4) Componen la cuarta y última clase todos los demás parientes colaterales, en 

orden a la proximidad del vinculo y sin limitar los derechos hereditarios al sexto o séptimo 

grado, como hacia el pretor. Es válldo todo parentesco, por remoto que sea. con tal que pueda 

probarse y no comparezcan parientes más próximos. 

Para finalizar el leme correspondiente a los antecedentes más remotos de la 

manera de adquirir la herencia, veremos como se llevó a cabo la sucesión testamentaria. 

El maestro Eugenie Petit. ni respecto nos dice: "Que la sucesión 

testamentaria se reduce a tres ideas primordiales que son: La 

designación de herederos. la adjudicación de la herencia y las cargas 

impuestas al heredero.(i) 

La designación de herederos se hacia en un acto llamado 

"testamento", que !ue definido por Ulpiano como la "llanl!estación 

9pelil. Eu¡ene.-TllATADO ELEllEllTAL DE DERECHO ROllAHO.-Edilorial Nacional. llexico. D.F .. -11163.-p.597. 



Legitima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida 

después de nuestra muerte". (ID) 

12 

Esta definición descuido el carácter esencial del testamento, que es la de 

contener la institución de uno o varios herederos. 

El mismo autor nos sigue hablando. Dentro de la designación del heredero que 

se contemplan: 

l.- LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS. 

2.- LA CAPACIDAD DE TESTAR. 

3.- LA DESHEREDACION. 

4.- LA INSTITUCJON DE HEREDEROS. 

5.- LAS SUSTITUCIONES. 

6.- NUUDAD E INVAUDACION DE LOS TEbiAMENTOS Y: 

7.- EL TESTAMENTO INOFICIOSO.(ll) 

l.- El maestro Margadant nos habla de la forma de Jos 

testamentos y nos dice que en materia testamentaria hubo una 

lOPelll. Eu¡ene.-TRATADO ELEllENTAL DE DERECHO ROllANO.-Edlloriol Nocional. llexico. D.F .. -11l6:l.-p.b18. 
11Pelil. Eugeoe.-TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROllANO.-Edilorial Nacionai. llexico. D.f .. -1963.-p.~18. 



marcada tendencia al !onnalismo por dos razones: Una que era la· 

solemnidad que presentaba el testamento y la segunda, la expresión de 

le última voluntad del testedor.(12) 
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El testamento romano en su inicio fue una ley especial. pasando después por la 

fase del contrato y por último, llegando ai concepto moderno de una declaración unilateral de 

última voluntad. 

Las formas de los testamentos romanos más antiguos fueron dos; El testamento 

Caletls Comlliis y el testamento In Procinctu. 

El testamento "Cnlalis ComiUs'', era el que se hacia ante los comicios dos veces 

al ano. el 24 de marzo y el 24 de marzo; lo que no se ha podido saber con exactitud es si el 

testamento antes citado tenla carácter de ley y si los comicios eran testigos o si podlan 

aprobar o reprobar dicho testamento. La "In Procinctu" se llevaba a cabo antes de dar 

comienzo a la batalla. los soldados podlan hacer su testamento teniendo por testigos a sus 

campaneros de armas, e veces esta forma de testar la haclan los soldados como une discreta 

protesta ante las órdenes de sus superiores. Sin embargo, los romanos no sólo tuvieron estas 

!onnas de testamento que se acaban de describir que eran las que se realizaban dos veces por 

ano y antes de la batalla, sino que hablan otras formas de testar en cualquier momento. 

Las formas de testamento que podlan hacerse en cualquier 

momento nos sigue diciendo el maestro llargadnnt fueron: 

1211artadanl S .. G. F .. -EL DERECHO PRIVADO ROllA!IO.-Edilorlal Eslinte S.A .. llerico. D.f .. -1005.-p.p.261, 
262. 



1.- TESTAMENTO "MANCIPATORIO O TESTAMENTO EN FORMA DE 

CONTRATO. 

2.- TESTAMENTO "NUNCUPATORIO". 

3.- TESTAMENTO 'iRIPARTITO". 

4. - TESTAMENTO "ESPECIAL'' 

A) TESTAMENTO MlUTAR 

B) TESTAMENTO DEL PADRE A FAVOR DE SU IDJO 

C) TESTAMENTO HECHO EN EL CAMPO 

D) TESTAILENTO HECHO EN EPOCA DE PESTE 

E) TESTAMENTO APUD ACTA CONDITUM 

F) TESTAMENTO PRINCIPI OBLATUll 

!.- El testnmento "Mancipatorio" o testamento en forma de 

contrato. era cuando el testador llevaba a cabo una compraventa 

ficticia, con el "Familias Emptor" con testigos "libripens", es decir ero 

una forma de "llancipalio" el que testaba pod\a vender lodo un 

polrlmonlo por un cenlovo o un comprador heredero, pero el lcslodor 



lmponla a este el deber de repartir parte de los bienes entre terceros. 

podlan ser los legatarios. 

El testamento "Mancipatorio" tenla la ventaja de hacerse en 

cualquier momento, pero tenla sus inconvenientes. 

a) Ser irrevocable ya que era un acto bilateral no se anulaba por 

la voluntad de una de las partes. 

b) Como se hacia con amplia publicidad el testamento, cosa no 

es aceptable en materia sucesoria, ya que por esta razón sallan 

perjudicados alg~nos herederos legtlimos. y estos a su vez, podrlan 

tomar venganza en contra del testador amargando sus últimos dlas o 

ahos de existencia.(13) 
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Al respecto cabe comentar. las posturas hechas por los autores Beatriz y 

Agu:i\ln Bravo que son: 

"El testamento ''Nuncupativo" era aquel en donde se manifestaba 

la última voluntad del testador sólo que en forma oral. en presencia de 

siete testigos, esta forma de testar no ofrecla ninguna garanlla por no 

estar escrita. A diferencia de este testamento "Nuncupativo" estaba la 

"Teslamenli" Nuncupatio" que se elaboraba por escrito y con 

solemnidad, teniéndolo en la mano, el testador declaraba en presencia 

del "Familiar Emptor" y del "libripens" y de cinco testigos que ahl 

13Mari:adanl S .. G. r .. -EL DERECHO PRIVADO ROMANO.-Edilorial Es!in¡e S.A .. Uexico. D.F .. -!OOb.-p.p.262. 
263, :?St. 



estaba su voluntad guardando en secreto sus disposiciones. por eso 

tenla que permanecer en sus manos.(14) 

El testamento "Tripartitum" senalan los mismos autores. es aquel 

que estaba sometido a tres reglas derivadas de igual número de 

fuentes; el derecho civil. el derecho pretorio y las constituciones 

imperiales, sus reglas eran las siguientes: 

a) El testamento deberte de ser en un sólo acto. 

b) El testamento deberla de celebrarse en presencia de siete 

testigos que ponlan un sello y ni lado su nombre. 

c) Uis testigos eran convocados en un sólo fin que era el de 

figurar en el testamento. 

d) El testamento tenla que llevar la firma del testador en su 

interior al Igual que la de cada testigo. constituyendo este un elemento 

nuevo en el "friparlitum".(1!) 

lG 

Por otra parte el autor Rodolfo Sohm. nos refiere las otras formas de 

testamento que eran las siguientes: 

14eravo V•ldct. Beatriz y Brovo GODU!ICZ. Aiu>lio.-SEGUtillO CURSO oc DCRl:CHO ROllANO.-Edilori•I P11X
llc1ico, llc1ico. D.F .. -1982.-p.214. 
15Bravo Valdct. Be•lriz y Bravo GooU!lcz. A¡u>lln.-SEGUtillO CURSO DE DERl:CHO ROllANO.-Edilorial Pat
llexico. llexico, D.F .. -1982.-p.p.214. 215. 



''El testamento militar", Este testamento era el que se llevaba a 

cabo cuando los soldados sallan a campana 

"El testamento en favor de los descendientes del testador si se 

hacia verbalmente. requerta la asistencia de dos testigos y si era por 

escrito, quien testaba lo escribla de su puno y letra registrando la 

lecha de otorgamiento. 

'Testamento ruri conditum", testamento hecho en el campo, 

cuando era una apremiante necesidad. los testigos eran cinco 

enterándose del contenido del testamento. 

"Testamentum pestis tempere". o testamento hecho en tiempo de 

epidemias, los testigos pueden prestar testimonio sucesivamente. 

''Testamentum apud acta conditium", cuando se protocolizan 

judicialmente las últimas voluntades. 

''Testamentum principi oblatum", o testamento público. cuando el 

testamento se entregaba al emperador. era un forma privilegiada de 

testar válidamente. sin guardar ninguna !ormalidnd.(18) 

17 
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LA CAPACIDAD DE TESTAR. 
18 

2.- Después de haber hecho referencia de las diferentes fonnas de testamento, 

especiales o no especiales y siguiendo la clasificación de la designación de heredero. tenemos 

como siguiente punto. la capacidad de testar. 

Para tener el derecho de testar, no sólo era suficiente tener el "commercium", 

sino que era necesario, lener una concesión especial. 

Sólo los ciudadanos romanos "sui juris'', tuvieron en un principio la "testamenli 

factio", no asl las siguientes personas: 

1.- Los peregrinos. 

2.- Los latinos junianos y los dediticios. 

3.- Los esclavos excepto los "servi publici" 

4.- Los hijos de familia, mujeres "in manu" y las personas "in mancipio" sin 

patrimonio. 

5. - Las mujeres "ingenuas sui juris". 

6.- Los testigos que hablan negado su testimonio. 

1.- Los peregrinos pod!an testar de acuerdo con su ciudad, no asl confonne al 

Derecho Romano. 
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2.- Los latinos junianos. disfrutaban del "commercium", pero la ley "junia" les 

quitaba el derecho de testar. Por lo que loca a los "dediüclos", no podlan testar porque no 

eran ciudadanos romanos ni de ninguna otra ciudad. 

3. - Los esclavos, tampoco podlan testar, por no tener patrimonio, como los 

"servi publici", que podlan hacerlo disponiendo en su testamento de la mitad de sus bienes. 

4.- Los hijos de familia, en cuanto se hacen propietarios de ciertos peculios. no 

tienen el derecho de testar. como consecuencia del derecho de propiedad. 

5. - En un principio, por pertenecer a una familia agnado, las mujeres "ingenuas 

sui juris". no podlan testar, sin embargo un senadoconsullo en el imperio de Adriano. 

desapareció esta incapacidad. 

6.- Los testigos. por el hecho de negar su testimonio, no podlan testar. ser 

testigos y ni ser instituidos herederos. 

En cuanto al ejercicio de testar. comenta el maestro Petit: 

"Que para poder hacer un testamento habla que tener tanto el 

derecho de testar como el ejercicio del mismo: aunque después se 

perdiera éste. el testamento no surrta ningún perjuicio, lodo lo 

contrario pasaba cuando se perdla el derecho de testar." 

Las personas que no lenlan el ejercicio de testar eran: 
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1.- Los impuberos sui juris. 

2.- Los locos. 

3.- Los pródigos interdictos. 

4.- Los sardas y los mudas. 

1.- Los impúberos sui iuris. no tenlan el ejercicio de testar por carecer del 

juicio necesario para un acto tan importante. 

2.- Los locos. sólo podlan testar en el caso de que tuvieran un intervalo lucida. 

3.- Los pródigos interdictos. pierden el "cammercium'', par una interdicción na 

podlan testar. pero si hablan testado antes de la interdicción, el testamento era v61ido. 

4.- Los sordos y los mudos. no podlan testar si eran de nacimiento, pero si 

hablan quedado sordos o mudos por nlgún accidente. y hablan hecho testamento antes. este 

era v61ido. 

IA D~EREDACION. 

3.- Nuevamente, el autor llargadant. nos menciona la siguiente en cuanto a la 

desheredación: 

"l!xistieron varias restricciones a la desheredación debido a la 

libertad de testar y a la latente copropiedad familiar. dichos 



restricciones fueron, unas de carácter fonnal y otras de indole 

material. 

Las restricciones lorlll~ron: 

1.- Conronne al ''ius civile", el testador desheredaba en ronna 

individual. "nominatim", cuando se trataba de sus hijos o de los 

"heredes sui", esto no operaba para los emancipados. Mediante una 

disposición expresa se podla anular la copropiedad latente, si el 

testador omiUa a uno de sus hijos, el testamento no era válido. 

Las hijas y nietos se desheredaban en ronna global y el 

testamento no era nulo si no se mencionaban individualmente. 

2.- De acuerdo al derecho honorario, se desheredaban 

nominalim, tanto los "heredes sui" como los emancipados, pues el 

pretor asimilaba a los emancipados con los ''hercs sui". 

El pretor sólo penniUa la desheredación global cuando se trataba 

de hijos y nietos.(17) 

Las restricciones materiales fueron: 

cuando los descendientes reciblan menos de la cuarta parle de 

la que hubieran recibido en una sucesión legitima. pedlan la anulación 

21 
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p.520. 



del testamento; si los hennanos del testador heredaban no habiendo 

descendientes y se institula a una persona "turpis",(1a) 

tenlan el derecho también de anular el testamenlo''. 

LA lN5'flTUCION DE HEREDEROS. 

4.- Los autores Beatriz y Agustln Bravo González, nos dicen: 

"Que la institución de heredero deberta hacerse en fonna 

imperativa en la época clásica, cuando el testamento se constitula en 

una ley. Las fonnas que se empleaban para la designación o Institución 

de heredero. eran "titius heres esto, lilium heredem esse iubeo. Ulius 

heres it", sin embargo esta ideas lonnalistas no persistieron.(is) 
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En el ano 339 constanlino, pennilió que se instituyera heredero en cualquier 

fonna. 

LAS SUSTITUCIONES. 

5.- Son instituciones de segundo orden. subordinadas a una 

condición de una naturaleza especial. 

l8Jlar¡adanl S .. C. F .. -EL DERECHO PRIVADO ROllANO.-Edilorial &.linte S.A .• lleilco. DJ' .. -l~.-p.p.278. 
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Las habla de tres clases: La sustitución "vulgar", la sustitución 

"pupilar" y la sustitución "cuasipupilar''. (W) 

a) La rustitución "vulgar". nos dice Rodolto Sohm. "es el 

nombramiento eventual de un heredero. cuando el primer heredero. no 

herede por alguna razón". 

b) La sustitución "pupilar". se llama as! a la última voluntad del 

testador, cuando hereda a un impuber que vive y se haya bajo su 

potestad, es decir, si el impuber muere antes, el testador nombrara el 

sustituto pupilar para que en esa forma no muriera el testador sin 

heredero.(21) 

c) La sustitución "cuasipupilar", nos hablan nuevamente los 

autores Beatriz y Aguslln Bravo. que la sustitución cuasipupilar fue 

instituida por Justiniano para los locos, como fue similar en el derecho 

antiguo para los impúberos. Podlan hacer el testamento del loco. un 

ascendiente paterno o materno, siempre y cuando hubieren hecho el 

propio. dejando al incapaz la cuarta legitima. La sustitución quedaba 

sin efecto. si el loco sanaba.(12) 
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20pelil. Eu¡ene.-TRATADO !LEJIENTAL DE DERECHO ROllANO.-Editoria! Nacional. llexico. DJ .. -1963.-p.530. 
21Sobm. Rodollo.-INSTmJC!ONES DE DERECHO PRIVADO ROllANO.-Edilorial Nacional S..L Jlelico. D.f .. -1985.
l!Jl.337. 
"Bnivo Valdei, Bealri• y Bravo Gon .. lez. A¡ustln.-SEGUNDO CURSO DE DERECHO ROllANO.-Edllorial Pax
Jlelico. llezico. n.r .. -1982.-p.221. 



NUIJDAD E INVAIJDACION DE LOS TESTAMENTOS. 

6.- El testamento pude quedar sin electo por nulidad o 

caducidad, nos dice el autor Rodolfo Sohm. 

"Los casos de nulidad pueden ser; nulidad radical e Inicial y 

anulación por ineficacia posterior. 

!.- Cuando es nulo desde un principio el testamento. la nulidad 

radical e inicial. presenta tres aspectos: 

a) Cuando el testador carece al entregar su testamento. de la 

"testameutl racllo activa": "testnmentum lrritum". 

b) Si ni hacer su testamento. existe un vicio en la forma. 

e) Cuando se violen los derechos de legltima formal. 

2.- Los casos de anulación del testamento por ineficacia 

posterior son: 

a) Cuando se trate de un hijo póstumo después de otorgado el 

testamento y el testador no lo haya instituido ni desheredado en 

forma. 

24 



b) Si el testador perdió la "lestamenli facüo activa" por una 

"capilis deminutlo maxima o media" o por haberse dado su autor en 

adrogación: 

el Cuando existe repudiación por lodos los herederos nombrados 

o imposibilidad para adquirirlos. 

d) Rescisión del testamento por electo de la "querella inorticlosi 

leslamenli: testamentum inorriciosum".(tl) 

7.- Por lo que se refiere a la caducidad, no senalo el mismo 

autor. 

"Que el testamento caduco, cuando el testador otorgue otro 

válido: aunque por su contenido no sea inconciliable con el anterior. 

También, se producirá caducidad, en un testamento nuevo, al no surtir 

electo. por quedar destruido o rolo.(") 

25 

En el derecho clásico. no se admilla que el testamento caducara por simple 

revocación. sólo se lograba cuando ésta no se hallara en otro testamento posterior, con la 

ineludible institución de heredero. 

En el bajo imperio. se admil!a la revocación expresa del testamento teniendo 

eficacia !psoiure. Por una ley de Jusliniano, el testamento pod\a ser revocado, aunque 

2:Js4bm. Rodol!o.-IJISTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO RQllANO.-Edilorial Nacional S.A.. Me1ico, D.f .. -IOOli.

~i:;m, Rodol!o.-INS'1'1TUCIONES DE DERECHO PRIVADO RQllANQ.-Edilorial Nacional S.A.. Melico. D.f .. -l~.
p.p.338. 339. 
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hubieran pasado más de diez anos, el testador lo hacia ante tres testigos mediante declaración 

judicialmente protocolizada. 

1.2. ESPANA. 

Como segundo lema, veremos a Espana, antecedente histórico de nuestro 

derecho mexicano. o través de la conquista. 

"En el derecho espanol las Leyes de Partida introdujeron la 

mayor parte del derecho sucesorio de lo legislación Romana. Fue hasta 

la publicación del ordenamiento de Alcalá cuando se permitió la 

compatibilidad de las sucesiones testamentarias y las legitimas, por 

virtud de la cual el autor de una sucesión podia morir testado en 

parle e intestado en el resto. Con motivo de esta reforma. la 

testamenti!icación deja de ser !acuitad del derecho público para 

convertirse en !acuitad privativa del derecho común, propio de todas 

las personas capaces y desapareciendo el principio de la universalidad 

de la herencia que constitula la base principal y esencialisima del 

Derecho Romano".(U) 

Las leyes espanolas que tuvieron importancia dentro del derecho espanol. 

fueron el futuro juzgo o "líber judicionum", fueron real, Las partidas. el Ordenamiento de 

Alcalá y Las leyes de Toro. que establecieron ordenamientos sobre sucesiones. 

Según el autor Esquive! Obregón, nos dice como podlan ser los testamentos en 

las leyes citadas anteriormente. 

25mujo Valdivia. Wls.-DERECHO DE W COSAS Y DERECHO DE l.IS SUC!'.'!!Ol!f.S.-1'.ditortal Cajica. Puebla. 
Puebla.-l~.-p.372. 



"En el fuero luzgo, el testamento. era válido. si era escrito por 

su autor ante testigos: si no sabia firmar. lo firmaba alguien por él o 

si lo hacia de palabra también tenla que hacerlo ante testigos. en 

lodos estos casos. el testamento deberta ser confiado o aprobado ante 

el obispo en un plazo de seis meses. 

En el fuero Real. el testamento era válido cuando se hacia ante 

testigos o Notario. 

Las partidas. en estas se requerta que el testamento 

"mancupalivo" fuera ante seis testigos. aunque no fueran "rogados" 

también podla ser el testamento escrito con Igual número de testigos 

"rogados" y "evocados" en el caso de anteponer a su firma el cnrilcler 

de testigos con sello y cuerda pendiente. otro caso era cuando el 

testador debeña firmar el testamento y otro lo hacia en su lugar a 

petición de aquel. 

Por primera vez aparece en la legislación de las partidas. el 

testamento cerrado. el pliego que lo contiene. debeña doblarse dejando 

siete cuerdas con que se cerraba. cada cuerda para el sello de otros 

tantos testigos ante los cuales. el testador declaraba que en ese pliego 

contenta su última voluntad. por lo que lodo testamento. dcbeña 

recabarse en un sólo acto. sin Interrupción. 

El ordenamiento de Alcalá simplifico las formalidades del 

testamento disponiendo que debeña hacerse ante Notario y tres 
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testigos y si no se llevaba a cabo ante el Notario, se harta ante cinco 

testigos o en su caso, tres si no los habla en el lugar. 

No era necesario el nombramiento de heredero. para que el 

testamento fuera válido. 

En cuanto a la ley de Toro en la número tres, para que el 

testamento tuviera validez, se requeria de siete testigos y el escribano, 

y no reconoce al testamento ológrafo. 

Por lo que se refiere a la sucesión "ab inlestalo", o legtUma, las 

partidas. aceptando una vez más la doctrina del Derecho Romano 

Justlniano. establecieron tres ordenes para determinar la sucesión en 

los bienes de los que fallecieran sin testamento y era el de los 

descendientes, el de los ascendientes y el de los colalerales.(21) 

29 

En este orden de ideas se dispuso que los parientes del primer supuesto 

excluyeran a los otros dos y los del segundo a los del tercero. o sea. que si una persona 

fallecida sin testamento dejaba al tiempo de su muerte hijos y nielas se adjudicaba estos la 

herencia y no heredaban los padres ni los hermanos: si no dejaba descendientes (hijos o 

nietos) pero si ascendientes (padres, abuelos), heredaban estos, con exclusión de los 

colaterales (hermanos, llos o primos); sólo a falta de descendientes y ascendientes eran 

llamados a la herencia los colaterales. 

26Esc¡wvel Obrc¡on. T .. -APUHTES PARA !A HISTORIA DEL DERECHO EH MEXICO.-t:dilori41 Polis. llexico. D.F .. -
Tomo l l.os or!genes.-p.p.22•. 22!>. 
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Lo que apuntamos anterionnente es una breve s!ntesis de éste tema, ya que 

ampliarlo o tratarlo desde sus ortgenes abarcarta todo un tratado, por lo que sólo senalamos 

lo que consideramos m~s importante como antecedente para el derecho mexicano. 

1.3. MfXICO. 

Como último lema de este primer capitulo de antecedentes históricos 

estudiaremos a Mhico. y para que podamos hacer un tratamiento adecuado lo subdividiremos 

en: 

a) Epoca Precortesiana. 

b) Epoca Colonial. 

c) Epoca Independiente. 

1.3.1. EPOCA PRECOJrrESIANA. 

a) El maestro llargadant nos dice, sobre los mayas y los aztecas en cuanto a 

las sucesiones". 

"Que entre los mayas la herencia se entregaba a la descendencia 

masculina. siendo el tutor el l!o paterno o la madre cuando fuere 

menor el heredero. Cuando se entregaban las cuotas hereditarias 

intervenlan las autoridades locales". 

En cuanto a los aztecas. en materia sucesoria también la linea 

masculina exclula a la femenina. La V\a legitima se modificaba por 



decisión del testador cuando exisUa una conduela cobarde, prodiga 

etc .. de los que ssllan perjudicados por tal decisión, por lo que 

correspond\a a la nobleza, exist\an sistemas sucesorios, como el 

mayorazgo europeo.(27) 

1.3.2. EPOCA COLONIAL. 
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b) En cuanto a la época colonial. nos sigue manifestando el maestro 

l.largadanl: 

"Que la Nueva Espana no era t\pica "colonia ", sino mbs bien un 

reino que coincidla con el Rey de Castilla, y que era representado por 

un Virrey en la Nueva Espana.(1!!1) 

En ess misma época, rigen las leyes espanolas como el fuero juzgo y el código 

de las partidas, como se vio al tratar el lema de E:spnna". 

1.3.3. EPOCA INDEPENDIENTE. 

c) lll maestro Eduardo Pallares, nos dice que al proclamar.lt' la 

Independencia, no surtió electo el cambio ya que siguieron en vigencia 

las leyes llspanolas en !.léxico, teniendo como ejemplo a las partidas. 

(211) 

En cuanto a las partidas, se confonnaban de In forma siguiente: 

271taqadont S .. G. f .. -\NTRODUCClOH A !A HISTORIA DEL DERECHO lll:X!CAllO.-!:dilorlol !'.ollnt• S.A •• lle1lco. 
D.f .. -lll82.-p.p.15, 23. 
2ll1tar¡odoot S .• O. f .. -lllTRODUCCIOH A !A HIS'l'ORIA DEL D!:R!'.CHO llEXICIJIO.-Ed\\oriol r.st\!IC<! S.A.. lle1loo. 
u .. -19!!2. -p.37. 
""Pallares PorliUo. IL-lllll'!ORIA DEL DERECHO PROCESALCIVl1 llEXJCAHO.-Edilorial UHAll. llcllco. D,f_-
1002.-p.\43. 



1.- Fuentes del derecho. 

2.- Constitución Pol\Uca y Militar. 

3.- Procedimientos Judiciales. 

4.- El derecho de Familia. 

5. - Derecho de Contratación. (Que era el mismo del Derecho Romano) 

6.- Derecho de sucesión. 

7.- Derecho Penal. 

Sin embargo a partir de 1621. en que es consumada la 

independencia. ei derecho espanol deja de ser parle de la historia del 

derecho mexicano.(:in) 

l.3.4. EPOCA CONTEMPORÁNEA. 

31 

d) Para finalizar. citare los códigos mexicanos en donde se hace mención de la 

sucesión hereditaria: 

El código de procedimientos civiles de 1872 para el distrito 

federal en su titulo XIX. establece los juicios hereditarios conteniendo 

XIU cap\tulos como son: 

30var¡adaol S .. G. f .. -INTRODUCClON A lA HISTORIA DEL DERECHO llEXlCANO.-Edilorial Eofin(e S.A.. llelico. 
D.f .. -1982.-p.38. 
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1.- Disposiciones generales. 

!l. - Del juicio de testamentarta. 

111.- Del juicio de intestado. 

IV.- Del Inventario. 

V. - Del avalúo. 

VI.- De la administración de la herencia. 

VII.- De la' liquidación de la herencia. 

VIII.- De la partición. 

IX. - Dei modo de elevar a escritura pública el testamento 

privado. 

X.- Del testamento miiltar. 

XI.- Del testamento martUmo. 

XII.- Del testamento hecho en pals extranjero. 



XIII.- Del testamento cerrado.{ll) 

As! mismo la ley de organización de tribunales del Distrito 

Federal y del territorio de Baja California y planta dela administración 

de Justicia de 1880, asienta en su Ululo Yl los juicios hereditarios 

constando también de trece cap\tulos.(32) 

El código de procedimientos civiles de 1872, establec\a: 

La primera sección que se llamaba de (sucesión) y contendrá: 

1.- El testamento y las actas relativas a la apertura y 

protocolización en su caso. 

2.- La denuncia del Intestado. 

J.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que 

se crean con derecho a la herencia. 

4.- Las juntos relativas al nombramiento de albacea e 

interventores. y al reconocimiento de derechos hereditarios. 

33 
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5.- Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de 

tutores, validez del testamento, capacidad para heredar y sobre 

prererencia de derechos. 

6.- Las sentencias que pronuncien sobre los puntos anteriores. 

La S<cción segunda se llama de invenlwios y contendrá: 

1.- El inventario provisional del interventor. 

2.- El que fonnen el albacea o los herederos. 

3.- Los aval'úos. 

La tercera S<cción se llamará de administración y contendrá: 

1.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los 

interventores como de los albaceas. 

2.- Las cuentas. su glosa y clasificación. 

La cuarta S<cción y úlUma se llamará de partición y contendrá: 

1.- El proyecto de partición que debe formar el albacea .. 

2. - Las colaciones. 

34 
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3.- Los Incidentes que sobre estos puntos se promuevan. 

4.- Los arreglos relativos a los pun\os anteriores. 

5.- Las sentencias. 

8.- Las ventas y aplicación de los bienes. 

En las re!onnas realizadas al código de procedimientos civiles de 1872, y que se 

establecieron en el nuevo código de lBBO. se establece que en la primera sección o llamada de 

sucesión. se modificaran los incisos 1.4 y 6, como sigue: 

1.- El testamento o testimonio de protocolización. 

4.- Las actas de las juntas relativas al nombramiento y remoción del albacea o 

interventores. y al reconocimiento de derechos hereditarios. 

6. - Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre la validez del 

testamento. capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. 

En la sección segunda o llamada de inventarios, adiciona un inciso. el primero, 

que senala: La solicitud en que se pida licencia para la fonnaclón de inventarios. o de 

administración. 

También se agrega un tercer inciso que dice: La liquidación fiscal y aprobación 

de ella. 
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En la cuarta sección no hubo modiricación alguna. 

Por olra parte el código de procedimientos civiles de 1932, establece en las 

partes relativas de las cuatro secciones en que se va a dividir el procedimiento de los jucios 

sucesorios. 



ll.1.1. 

CAPITULO SEGUNDO 

RELACJ()N ENTRE LA SOCIOLOG!A Y EL DERECHO 

37 

Antes de iniciar el desarrollo de este punto, considero conveniente, senalar de 

una manera breve la definición de cada una de estas ciencias. para tener una idea de la que 

son. y a91, distinguir la relación que guardan las mismas. 

En cuanto a la Sociologla. el autor Francisco A. Gomezjara. nos dice que 

''Es la ciencia que estudia las diferentes formas de organización 

social. y las relaciones e instituciones sociales ah\ surgidas. con la 

finalidad de elaborar las leyes del desarrollo social".(:13) 

Por otro lado, entendemos por derecho "al conjunto de normas y 

disposiciones que determinan !ns relaciones sociales desde el punto de 

vista de las personas y la propiedad".[ll) 

Después de lo anterior, podemos aseverar. que la relación que guardan dichas 

ciencias parte de la idea de que el derecho es un hecho social que actúa como una fuerza 

configurante de la conduela humana, bien moldeándola o bien inlerveniendo en ellas como 

auxiliar o gula, según los intereses de cada sociedad. mientras que a la sociologla le 

corresponde el estudio del contenido socioeconómico de las normas que el derecho impone a 

los hombres para su actuación dentro de la sociedad; o sea, el fin del derecho es provocar una 

conducta humana socialmente deseable. y para obtener dicha conducta se va ha servir de la 

coacción, pero no pertenece al campo de esta ciencia el que se obtenga o no la conduela 

33comezjara A .• l'rall3isoo.-SOCIOLOCIA.-Edilorial Porrua. S.A .. lle1ico. D.F .. -1987.-p.p.\2. 13. 
34carcio-Pclayo. Ramon y Gross.-PEQUEAO !J.ROUSSE IWSTRAOO.-Edicion.,. l.aroll.'t!<. Melico. D.F .. -111&>.
p.32?. 
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senalada en la norma jur\dica. si no que será en el campo de la sociologla en donde se tendrá 

que observar tal conducta. 

De lo anterior. podemos afirmar que el derecho es un instrumento más no un 

fin. pero como instrumento no se encuentra por encima de las relaciones que entablan las 

relaciones sociales. sino que crea el marco histórico social concreto. 

IJ.1.2. ~Rf~N ENTRE LA SOCIOLOGIA JUR!DJCA Y EL DERECHO DE 

Como todos sabemos, nos encontramos en una sociedad cuya dinámica en 

bastante complejo, por lo que la familia como célula primordial de esta, se ve en la necesidad 

de adecuar su !orma de vida de acuerdo a los patrones que la misma establece. Esto es. que 

va a actuar dentro de los limites que la misma sociedad impone a través de \a norma jur\dica. 

Asimismo. el legislador para crear las normas jur\dicas del derecho de familia. 

necesita realizar imprescindiblemente un estudio sociológico del conglomerado social al que le 

va aplicar una norma determinada. ya que tiene que adecuarse a los valores clvicos, morales 

religiosos y élicos imperantes. 

!.hora bien, para estructurar al derecho de famllia es necesario elaborar un 

perfil sociológico de la comunidad a \a cual se le va a someter a un régimen jur\dlco 

determinado, puesto que no todos los c\rcu\os sociales tienen \a misma problemática social. y 

esto va a ser posible mediante la intervención de la sociolog\a jur\dica, ciencia que también se 

encargaré de hacer el estudio sobre la repercusión que tiene la norma del derecho de familia 

en la sociedad, para determinar si esta logrando formar la conducta deseada al momento de 

su creación, y asimismo hacer el análisis de la problemática surgida de la norma jundica ya 

existente. 
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En cuanto al derecho sucesorio como rama del derecho de familia, es de vital 

importancia la intervención de la socioiogle jurtdica, ye que del estudio que realice de una 

comunidad determinada. dará al legislador los parámetros a los cuales se tendrá que sujetar a 

efecto de crear una norma jurtdica adecuada. 

Finalmente. podemos senalar que nuestra sociedad debido a lo dinámica social 

a la que hemos hecho mención. tiene la necesidad Imperante de ir adecuando su norma legal 

e le par del desarrollo que vaya presentando la mismn, pera que este no llegue a ser obsoleta 

por no adecuarse a los requerimientos sociales. como por ejemplo el ceso el que nos vamos a 

abocar, ya que la ley procesal vigente, faculta únicamente a los juzgados para Iniciar la 

tramitación de una sucesión legitima o inlestamenlaria aun cuando los presuntos herederos 

no tengan ninguna controversia entre ellos, creando esl un cumulo enorme de asuntos y 

saturando excesivamente de trabajo e dichos recintos judiciales, por lo que la sociedad exige 

que haya une reformn en le ley en el sentido de investir a los Notarios Públicos con les 

facultades jurisdiccionales necesarias pera que puedan conocer del lramlle sucesorio 

intestementario desde el momento mismo de la denuncia: pera ester en posibilidad de 

adentrarnos un poco mes el leme, a continuación veremos los aspectos generales mas 

sobresalientes de las sucesiones. 

Jl.2. CIASD1CACION DE LAS SUCESIONES. 

Por sucesión entendemos a la transmisión de todos los bienes, derechos y 

obligaciones de una persona después de su muerte. le cual puede ser a Ululo universal o 

pertieuler. 

Toda vez que hemos derinido a la sucesión de una manera concisa, pasaremos a 

dar le clasificación de los tipos de sucesión reconocidas por nuestra legislación. 



11.2.1. 

leg\lima: 

SUCESIÓN LEGITIMA. 

La sucesión legitima es aquella que se defiere por ministerio de 

la ley cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testamentaria del 

autor de la sueesión.(3!) 

'º 

Enseguida enunciaremos la situaciones que pueden dar origen a la sucesión 

a) La inexistencia de testamento, ya sea por que el autor de la sucesión no lo 

otorgó o bien no lo pudo otorgar (es el caso de todos los que mueren antes de cumplir la 

mayorta de edad o por falta total de capacidad) o porque, con posibilidad de hacerlo, de 

hecho, no lo hizo. 

b) La nulidad total del testamento por alguna de las causas de nulidad. 

c) Por declaratoria de invalidez o revocación de testamento en su totalidad, 

puesto que se repulan corno no hechos, a menos que otro posterior los convalide. 

d) Por revocación parcial de testamento en lo que refiere al nombramiento de 

herederos. 

Esta sucesión la van a solicitar los parientes del de cujus atendiendo al 

parentesco, entendiendo que los más próximos excluyen a los más remolas. 

:!SAree y Cel'l•nles. looe.-DE !AS SUCl:SlOJIES.-Edilorial Porruo. S.A .. llexieo. D.F .. - 1988.-p.1~7. 



JI.2.2. SUCESION TES'l'AMENTARIA 

La sucesión testamentaria es aquella que se basa en un negocio 

por causa de muerte que se llama testamento, en virtud del cual una 

persona capaz por su sola voluntad libre, dispone de sus bienes. 

derechos y obligaciones transmisibles para después de la muerte.(11) 

u 

Esta acción encuentra su rundamento en la necesidad de garanUzar al individuo 

el completo dominio de la propiedad de su patrimonio, no sólo durante la vida sino después de 

su muerte. 

La tramitación de esta sucesión podrá ser denunciada ya sea por la vla judicial 

o eilrajudicial (ante Notario Público). a potestad de los herederas 

ll.3. LAS PARTES. 

Por lo que respecta a los portes. sena!aremos que son los elementos personales 

necesarios para iniciar el procedimiento sucesorio, en el cual acreditarán su respectivo 

carácter con el fin de determinar su relación. ya sea desde la persona que va o lronsmitir la 

herencia. el o los que recibirán la misma y los que detentarán algún Upo de representación, y 

son principalmente: 

a) EL AUTOR DE !A SUCES!ON 

b) LOS HEREDEROS 

e) LOS lECATARIOS 

30Arce y Cervonl ... Jooe.-DE l.\S SUCESIONES.-Edilorial Porrua. S.A .• Mexioo. D.r .. - 1988.-p.35 
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d) EL ALBACEA 

e) EL EJEMOR ESPECIAL 

!) EL WNISTERIO PUBl1CO 

11.3.1. EL AUTOR DE lA SUCESIÓN. 

Este sujeto desempena un papel activo. dentro de la sucesión testamentaria. "al 

dictar sus disposiciones de última voluntad. asumiendo en este sentido la !unción de un 

legislador respecto de su patrimonio. Salvo los casos de interés público en los que la ley 

declara lo nulidad de las disposiciones o condiciones testamentarias, podemos a!innar que la 

voluntad del testador es la suprema ley en la sucesión testamentario". 

''En la sucesión legltima. el autor de la herencia sólo interviene como lénninc 

de relación para la transmisión a titulo universal que se lleva a cabo en ravor de los 

herederos.". 

Considero que éste sujeto. es el primordial dentro de lodo proceso hereditario. 

puesto que sin él, simplemente no existirla, ningún tipo de proceso hereditario. 

El papel del testador dentro del derecho hereditario, se encuentra regulado por 

las nonnas jurldicas, que lo autorizan o dictar valldamente su testamento, as! como 

determinar hasta donde alcanza el poder de su voluntad 

11.3.2. LOS HEREDEROS 

Como :ic:gundo BUjelo dentro del derecho hereditario. encontramos al heredero. 
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El heredero es aquel "que adquiere a titulo universal y responde de las cargas 

de la herencia, hasta donde alcance la cuant!a de los bienes que hereda''. 

Del precepto senalado con atención, se desprende lo que se conoce como 

beneficio de inventario. eonfonne al eual se mantienen separados los bienes que pertenec\an 

al autor de la herencia de los herederos. de esta manera se entenderá por aceptado este 

beneficio que otorga la ley, aunque no se exprese as!, lal proyección evita que el heredero 

responda de las cargas hereditarias con su propio matrimonio. 

Los herederos pueden instituirse de una manera puro y simple o condicional. 

Cuando los herederos se instituyan sin estar sujetas su disposición a alguna modalidad, en este 

caso se denominara heredero puro y simple. 

La designación de un heredero. puede ser individual o colectiva. "La primera es 

aquella en la que el testador designa nominalmente al heredero y la segunda cuando se refiere 

a un conjunto de personas. siempre y cuando exprese claramente su voluntad en el sentido de 

que será el grupo integrado por varios individuos. el designado como heredero". 

Desde otro punto de vista la designación de herederos. lambi~n puede ser 

simultánea o sucesiva. Es simultánea, cuando lodos son instituidos para entrar en el goce de 

sus derechos a la muerte del testador; y en la sucesiva. se sujeta la adquisición hereditaria al 

orden senalado en el leslamenlo y conforme a las condiciones o requisitos que en el mismo se 

precisan. 

Considero conveniente senalar que. conforme a la legislación mexicana, a las 

personas que de alguna forma representaban a la iglesia. al clero o a las ascciaciones con 



u 
fines religiosos. les estaba impedido heredar bienes por carecer de personalidad jurtdica: sin 

embargo, con lecha 15 de julin de 1992. se público en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

de Asociaciones Religiosas y CUito Público, en la que el estado le reconoce personalidad 

jur\dica a la Iglesia, de acuerdo al contenido del arl\cu!o sexto de la propia ley, que a la letra 

dice: 

"Articulo 60.- Las iglesias y !ns agrupaciones religiosas tendrán 

personalidad jurtdica como asociaciones religiosas una vez que 

obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretarla de 

Gobernación, en los términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas se regirfin internamente por sus 

propios estatutos. los que contendrán las bases fundamentales de su 

doctrina o cuerpo de creencias religiosas y determinarán tanto a sus 

representantes como. en su caso. a los de las entidades y divisiones 

internas que a eiias pertenezcan. Dichas entidades y divisiones pueden 

corresponder a ámbitos regionales o a otras formas de organización 

autónoma dentro de las propias asociaciones, según convenga a su 

estructura y finalidades. y podrán gozar igualmente de personalidad 

jurtdlca en los términos de esta ley. 

Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derecho y 

obligaciones."(!') 

371E'f DE ASOCIACIOllES REUGIOSAS y CULTO PUBUCO.-Publlcada CD el diario oficial de la !edcracioD el dia 
15 de junio de 1972. 
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De lo antes senalado. podemos afinnar que a las asociaciones religiosas 

conslltuldas conlonne al arllculo transcrito anterionnente. si pueden tener el carácter de 

herederas. siempre y cuando no contravengan el contenido del articulo 150. de la citada ley. 

mismo que a la letra dice: 

''Los ministros de culto. sus ascendientes, descendientes, 

hennanos. cónyuges. asl como las asociaciones religiosas a la que ellos 

pertenezcan serán incapaces para heredar por testamento. de las 

personas a quienes los propios ministros hayan dirigido u auxiliado 

espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. en los 

ténninos del articulo 1325 del Código Civil pera el Distrito Federal en 

materia común y para toda la República en materia Federal." 

Cabe mencionar que a estas personas sólo se les podrá heredar por vla 

testamentaria, ya que por le 11a legllima serla muy dincil de acreditar el entroncamiento con 

el autor de la sucesión. 

11.3.3. LOS LEGATARIOS 

Son sujetos del derecho hereditario, por cuanto que en su carácter de 

adquirentes a Ululo particular. reciben bienes o derechos detenninados y asumen una 

responsabilidad subsidiaria con los herederos para pagar las deudas de la herencia, en el caso 

de que el pasivo de la misma sea superior al monto de los bienes y derechos que se 

transmitan a aquellos. 
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Podemos observar que los herederos tienen una responsabilidad direrente a la 

de los legatarios, ya que estos (herederos} responden de las cargas hereditarias de manera 

solidaria, mientras que el legatario lo hace de una manera subsidiaria. 

Cabe mencionar que un legatario instituido en un testamento. se especifica 

claramente que tipo de bien le corresponde de la masa hereditaria. 

Es de suma importancia el senalar que cuando la totalidad de los bienes 

hereditarios se distribuyen bajo la forma de legados. y existiere deudas hereditarias. los 

legatarios por disposición legal, serán considerados como herederos. 

El legatario adquiere derecho al legado puro y simple nsl como al de dla cierto. 

desde el momento de la muerte del testador. 

Cabe mencionar que los legatarios, sólo se darán dentro de las sucesiones 

testamentarias. 

ll.3.4. EL ALBACEA 

"El albacea es la persona a quien el testador o la ley, encargan 

la administración de la herencia y su liquidación confonne a la 

voluntad del autor de la misma y según lo dispuesto por la propia 

ley".(:!8) 

Los albaceas pueden ser designados por testamento, en cuyo caso se llaman 

albaceas testamentarios y su misión consiste en cumplir las disposiciones hechas por el 

38uateoo Alarcon.-IECCIONES DE DERECHO CML.-Edilorial Robledo.-1000.-Tomo VI.- p.222. 



,7 
testador y representar a la sucesión. Cuando no existe testamento o el testador no designo 

albacea, éste tiene fundamentalmente le función de representar e le herencia, ejercitando les 

acciones necesarias y celebrando adembs. los actos o contratos que sean necesarios para la 

administración y liquidación de le masa hereditaria. Este albacea puede ser designado por los 

herederos o el Juez en ciertos casos. 

Existen varias clases de albaceas, entre los cueles podemos 

senelar los siguientes: de acuerdo e lo que nos senele el maestro 

Relee! Rojina Villeges. 

e) Los albaceas universales, son aquellos que tiene por objeto 

cumplir con todas les disposiciones testamentarias y representar e le 

sucesión. cuando son designados por el testador. 

b) Los albaceas especiales. serán aquellos que tiene una función 

determinada por disposición expresa del testador para cumplir con una 

cierta disposición testamentaria. 

e) Los albaceos mancomunados. serán los que se designen ya sea 

por el testador. los herederos o legatarios: pare que obren de común 

acuerdo y realicen las funciones inherentes al cargo 

mancomunadamente 

d) Los albaceas sucesivos. son aquellos que el testador designa 

para que desempenen el cargo de acuerdo al orden que se Indique en 



el testamento. bien sea por muerte de alguno de ellos, por renuncia o 

remoción del cargo.(:m) 
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Entre las obligaciones más importantes que debe cumplir el albacea podemos 

enumerar las siguientes: 

l.- Presentar el testamento ante la autoridad o fedatario 

correspondiente. 

2.- El aseguramiento de los bienes de la herencia. 

3.- La fonnulación de inventarios 

4.- La udministración de los bienes y la rendición de las cuentas. 

5. - El pago de las deudas mortuorias. hereditarias y 

testamentarias. 

6.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos. 

7.- La defensa de los derechos de la sucesión. dentro y fuera de 

juicio. as! como de la herencia o la validez del testamento. 

39ftojina Ville&as. RAreet.-COllPEHDIO DI! DERECHO CIVIL Tomo U.- EdlloriAI Porrua. S.A.. Mnleo. D.f .. -
lllli3.-p.32•. 



8.- La de representar a la sucesión en lodos los juicios que 

hubieren de promoverse a nombre de la sucesión (art. 1706 del Código 

Civil para el Distrito Federal). 
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Como ya vimos, el albacea Uene una gama de obligaciones respecto a la 

sucesión. por lo que en ciertos casos la ley le otorga el derecho a recibir un pago por el 

desempeno de sus funciones. 

lll albacea tendrá como prohibiciones entre otras las de: 

a) Grabar e hipotecar los bienes de la herencia sin el 

consenUmiento de los herederos (art. 1719 del Código Civil para el 

Distrito Federal) .. 

b) Transigir y comprometer en árbitros los negocios de la 

herencia (art. 1720 del Código Civil para el Distrito Federal). 

c) Dar en arrendamiento por más de un ano. algún bien de la 

sucesión, sin el consentimiento de los herederos o legatarios (art. 1721 

del Código Civil para el Distrito Federal) .. 

Finalmente podemos senalar las causas por las cuales el albacea termina el 

desempeno de sus funciones: 

a) Por término natural del cargo. 



11.3.4.1. 

bl Por muerte. 

el Por incapacidad legal. 

dl Por excusa que el juez califique de legitima. 

el Por tenninar el plazo senalado por la ley y las prorrogas 

concedidas para desempenar el cargo. 

f) Por revocación de su nombramiento hecha por los herederos. 

gl Por remoción del cargo. 

EL DISCERNIMIENTO DE SU CARGO Y SUS EFECTOS 
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Por discernimiento entendemos al acto judicial por el cual, se inviste al albacea 

designado de todas y cada una de las facultades que la ley le otorga, y le impone las 

obligaciones inherentes a dicho cargo, facultándolo para el ejercicio efectivo del mismo. 

Una vez que se le confiere al albacea el discernimiento de su cargo, podrá 

representar a la sucesión frente a terceros. 

El albacea deberá caucionar el fiel desempeno de sus funciones. 



11.3.4.1.1. ANTE JUEZ 
51 

El discernimiento judicialmente lo vamos a entender como el decreto 

pronunciado por el juez en uso de su !acuitad jurisdiccional. por medio del cual va a investir 

al albacea de las facultades necesarias para llevar a cabo su encargo. 

Dicho decreto no tiene naturaleza de sentencia, por lo que está competencia 

corresponderá al juez de lo familiar. y donde aun no se hayan instalado juzgados de está 

índole. lo hará el juez civil o de primera instancia. 

El albacea manifestará dentro del término de tres dtas de 

haberle hecho saber el nombramiento, si acepte el cargo. Una vez 

aceptado. el juez lo prevendrá para que dentro de los tres meses 

siguientes caucione su manejo, salvo que lodos los interesados le hayan 

dispensado de esa obligación (lD), 

Toda vez que se haya cumplido con este requisito, al albacea se le conferirá 

definitivamente su nombramiento y en consecuencia se le tendrá por discernido en su cargo. 

11.3.4.1.2 ANTE NOTARIO. 

Por lo que respecta al discernimiento del cargo de albacea ante Notario Público. 

propiamente no existe. puesto que en el caso de la sucesión iniciada por la v!a judicial. el juez 

antes de remitir los aulos al Notario ya llene que haber discernido el cargo al albacea 

definitivo; y en el easo de la sucesión testamentaria tramitada ante Notario Público, lo que 

hace dicho fedatario es asentar únicamente en la escritura correspondiente, la aceptación del 

cargo por parte del albacea: Por lo que creemos que es necesario que la ley imponga como 

llJcutmo Ruit. Rafael B .. -CODIGO DE PROCED!MltllTOS CIVILES PARA EL DIS'IRITO FEDERAL.-Arlicu!o 761.
CAS\lllo Ruiz Edilorco. S.A. de C.V .. Mcrico. D.F .. -1987. 
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obligación a los Notarios exigir a los albaceas caucionen debidamente su manejo en los casos 

que sen necesario, y una vez que den re de tal hecho, otorguen el discernimiento, y en 

consecuencia raculten al albacea para exteriorizar su representación frente a terceros. y no 

únicamente frente a los herederos. 

11.3.5. EL EJECUTOR ESPECIAL 

Es la persona designada por el juez, para que ejerza de manera temporal las 

funciones del albacea definitivo o del interventor, y por general actúa en los siguientes casos: 

a) Cuando el albacea nombrado falle, sea la causa que ruere: 

b) Cuando no hnya herederos o el nombrado o nombrados no entre en la 

herencia y no hubiere iegatarlos. 

El ejecutor especial o también llamado albacea judicial. durara en su cargo 

hasta que se designe a albacea definitivo y a este se le discierna su cargo. 

Tambi~n se puede designar por V\a testamentaria a un ejecutor especial para 

que este cumpla con un detenninado acto que no se quieru sea efectuado por el albacea 

definitivo. 

11.3.6. EL MINISTERIO PUBLICO 

Hablar del Ministerio Público como parte en los juicios sucesorios, es hablar de 

la institución que va a velar por que se protejan lodos los intereses de la sociedad como 

conglomerado social. 



De acuerdo a lo que nos comenta el maestro Cipriano Goméz 

Lara. respecto de dicha institución diremos que "El Ministerio Público 

tiene una serie de runciones encaminadas principalmente a representar 

a incapaces. menores. ausentes y a la beneficencia pública. y sobre 

todo le corresponde exigir lo debida comprobación de los lazos de 

parentesco de quienes pretendan ser herederos legitimas. ya que de no 

acreditarse dichos lazos pasarla a ser heredera la beneficencia 

pública".(•l) 
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En este aspecto podemos aseverar que si no existen personas a la3 que el 

llisterio Público tenga que representar o tutelar sus derechos y se demuestre debidamentr el 

entroncamiento de los herederos con el de cujus. dicho representación social deberá 

manirestar su visto bueno para que promga el juicio del que este conociendo. 

11.4 EL TESTAMENTO 

En nuestro derecho sucesorio el papel del testamento como supuesto jurtdico es 

de vital importancia, ya que por este medio se cumple con la voluntad del de cujus. para 

disponer de la universalidad de los bienes derechos y obligaciones que conforman su 

patrimonio después de su muerte. 

11.4.1. DEfINICION 

Considero que para poder adentrarnos al an!disis de los tipos de testamento 

reconocidos por nuestra ley es necesario dar la definición de lo que es el testamento. y entre 

una gama de definiciones podemos resumir que el testamento 

41comei !ara. Cipriano.-DERECHO PROCESAL CML-Edilorial Trillas. S.A. de C.V .. Mexico, D.f .. -1984.-pZIO. 



"Es un acto jurtdico personalisimo, revocable y libre. por virtud 

del cual una persona capaz dispone de sus bienes. derechos y 

obligaciones a titulo universal o particular, instituyendo herederos o 

legatarios, o declarando y cumpliendo deberes para después de su 

muerte" (articulo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal). 

11.4.2. DE LA FORMA DEL TES'l'AMDilO 
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En cuanto a su forma a los testamentos nuestra ley los divide en ordinarios. 

(público abierto. público cerrado y ológrafo) y especiales (privado, marttimo, militar y hecho 

en pals extranjero. 

11.4.2.1. ORDINARIO 

Senola el autor Edgor Boqueiro Rojas. que el testamento 

ordinario es aquel que puede otorgarse en condiciones normales por 

cualquier persona senalando su voluntad para disponer de sus bienes y 

derechos después de su muerte.('!) 

Este Upo de testamento tiende a garanUzar la autenticidad de la voluntad y el 

secreto de las disposiciones cuando as! lo desea el testador. y requieren de la presencia de 

fedelarios públicos expresamente autorizados en razón de su cargo para dar fe del 

otorgamiento. 

Dentro de esta división se encuentran: 

a) Testamento Público Abierto. 

4eiiaquelro Rotos. !d1Ar y Buenros\ro 84~. Rosalla.-DtRECHO DE FAlllUA Y BIJCl'.clOllES.-1'.dllori•I Arla. 
S.A.. llexico. D.F .. -1990.-p.337. 
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b) Testamento Público Cerrado. 

e) Testamento Ológrafo 

a), Testamento Público Abierto.- Es el más solemne de lodos y es aquel que se 

otorga ante Notario público y tres testigos idóneos, no tratando nuestra ley procesal de él, 

más la ley sustantiva que dedica los art!culos 1511 al 1520 al indicarnos su forma y demás 

requisitos." 

El testamento se considera público abierto, porque la declaración de voluntad 

emitida por el testador consta, a lo letra en el protocolo del Notario donde puede ser conocido 

por persona interesada. 

Generalmente se utiliza el temamento público abierto. porque el autor de la 

herencia cuenta en ese momento con la asesorta del Notario. el cual se ha cerciorado de la 

identidad del testador, de su capacidad de testar, además de hacer constar que el testador se 

encontraba en cabal juicio al emitir su declaración. Estas circunstancias las hace constar el 

Notario dentro del mismo testamento, con lo cual queda preconstituido r.omo una prueba 

fehaciente. 

El código de procedimientos civiles. establece en sus cap!tulos del IX al XIV los 

siguientes testamentos: 

b) Testamento Público Cerrado.- El testamento público cerrado, es aquel que 

puede ser escrito por el testador o por otro persona a sus ruego, y en papel común, Debiendo 

rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento: en caso de que el testador no 
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pudiera hacerlo, podrá rubricar y firmar por el olra persona a su ruego. (art. 1521. 1522 del 

Código Civil para el Distrito Federal). 

El objeto de que rubriquen y firmen ladas las hojas del testamento. es con el 

fin de evitar el fraude testamentario. 

Para la apertura del testamento publico cerrado, los testigos reconocerán 

separadamente sus firmas y el pliego que las contenga. El representante del Ministerio Público 

asistirá a la diligencia. 

Ante todos los representantes en la diligencia de apertura el secretario abrirá el 

testamento para la lectura, omitiendo aquello que deba quedar en secreto. Todas las personas 

que hayan intemnido en la diligencia. firmarán al margen del lestamenlo mientras el juez y 

secretario le pondrán el sello del juzgado asentando todo lo rel•cionado en la diligencia en un 

acta. 

Será preferida para la protocolización de lodo lestamenlo cerrado, la notaria 

del lugar en que haya sido abierto y si hubiere varias, se preferirá la que designe el 

promovente. (art. 879 Código de Procedimientos Civiles). 

Si se presentaren dos mfis testamentos cerrados de una misma persona. sean 

de la misma fecha o diversos, el juez procederá respecto a cada uno de ellos como se previene 

en este capitulo y los hará protocolizar en un mismo oficio. 

c) Testamento Ológrafo .- Se llama testamento ológrafo. aquel que es escrito 

por puno y !otra dol tostador, produciendo sus doctos sólo si san dopasitadas on ol archivo 
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general de notarias. de acuerdo a lo dispuesto por los artlculos I 553, I 554 del Código Civil 

para el Distrito Federal). 

Se deberá entregar el testamento por duplicado. teniendo impreso en cada 

ejemplar, la huella digital del testador, el original será depositado en sobre cerrado y lacrado 

en el archivo general de notarias y el ·duplicado en le misma forma será devuelto ni testador, 

este depósito deberá realizarse ente la presencie de dos testigos que lo identifiquen. si es que 

este no es conocido por el encargado de le oficina. 

El testamento Ológrafo no requiere por lo tanto de le presencie del Notario 

Público, ni de que se otorgue ente testigos. Es le expresión por excelencia de une declaración 

de última voluntad completamente privada, que debe pertenecer en secreto y cuyo contenido 

sólo es conocido por el testador. 

Las disposiciones del testamento ológrafo, sólo serán conocidas públicamente e 

partir del momento en que el juez competente de la sucesión hereditaria. procede e abrir el 

sobre que contiene el testamento. 

A diferencia del testamento público abierto o cerrado, el testamento ológrafo 

sólo puede ser otorgado por las personas mayores de edad, mientras que en los anteriores 

podrán ser otorgados por personas mayores de dieciséis anos. 

El Tribunal competente para conocer de una sucesión, que tenga noticia de que 

el autor de la herencia depósito su testamento ológrafo, como se dispone en el articulo I 553 

del Codigo Civil para el Distrito Federal.. dirigirá oficio al encargado del Registro Público en 
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que se hubiere hecho el depósito, a fin de que le remita el pliego cerrado en que el testador 

declaró que se contiene su última voluntad (arl. 881 del Código de Procedimientos Civiles) 

Una vez recibido el pliego, el juez examinará la cubierta que la contiene para 

cerciorarse de que el sobre no ha sido violado, además pedirá la presencia de los testigos que 

acampanaron al testador a depositarlo, en la oficina del archivo general de notarias uno vez 

reconocida sus firmas y la del testador, el juez tendrá por valido dicho testamento. 

Si para la debido idenliíicación fuere necesario reconocer In finna, por no 

existir los testigos de identificación que hubieren intervenido, o por no estimarse bastante sus 

declaraciones, el tribunal nombrará un perito para que confronte la firma con las indubitadas 

que existen del testado, y teniendo en cuenta su dictamen hará la declaración que 

corresponda. (arl. 883 del Código de Procedimientos Civiles). 

Con la explicación del testamento ológrafo, se concluye lo clasificación de los 

testamentos ordinarios, para a continuación iniciar lo relativo a los testamentos especiales. 

ll.4.2.2. ESPECIAL 

Es aquel que se permite solamente en casos de excepción, o en casos de 

apremio en que no es posible el otorgamiento de un testamento ordinario, y cuya eficocia se 

restringe en cuanto al tiempo, constituye una forma de facilitar en condiciones extraordinarias 

el otorgamiento de disposiciones de última voluntad y son: 

a) Testamento Privado. 

b) Testamento Militar. 
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e) Testamento llartlimo. 

d) Testamento Hecho en Pels Extranjero. 

a). Testamento Privado.- Para la realización del testamento privado, es 

necesario que se configuren. las siguientes hipótesis: 

a).- Cuando el testador es atacado de una enfermedad violenta y grave que no 

da tiempo para que concurran el Notario a levantar In voluntad del testador. 

b).- Cuando no haya Notario en le población, o juez que actúe por receptoria. 

c).- Cuando aunque haya Notario o j•m en In población, sea imposible, o muy 

dincil que concurran al otorgamiento del testamento. 

d).- Y cuando los militares o asimilados del ejercito entren en campana o se 

encuentren prisioneros de guerra. 

El testador. que de acuerdo e las anteriores circunstancias, se vea ·en necesidad 

de hacer testamento privado, declarará en presencia de cinco testigos Idóneos o en caso de 

sume urgencia bastará que sean tres testigos, su última voluntad. en caso de que no pueda 

escribir el testador. uno de los testigos escribirá el testamento e ruego de éste. y no será 

necesario que se redacte el testamento por escrito. 



GO 

De lo anterior se desprende que el testamento privado puede ser escrito u oral. 

y en los dos casos podrá ser valido, pero pare que se acepte la forma verbal. es necesario que 

el testador no pueda escribir y que ninguno de los testigos pueda hacerlo. 

El testamento privado, sólo será valido, si el testador fallece de la enfermedad o 

del peligro en que se hallare. dentro de un mes de realizado el testamento. 

Para la declaración de ser formal el testamento privado es necesario la 

denuncia a instancia de perle legitima formulada ante el tribunal del lugar en que se haya 

otorgado. 

Es parte legllimn dentro del proceso: 

1.- lll que tuviere interés en el testamento. 

11.- El que hubiere recibido algún encargo del testador. 

Hecha la solicitud, se senalara d!a y hora para el examen de los testigos que 

hayan concunido al otorgamiento. 

Para la información se citará al representante del llinisterio Público, quien 

tendrá obligación de asistir a las declaraciones de los testigos y repregunlarlos para 

asegurarse de su veracidad. 
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Si se comprueba que los testigos fueron idóneos, y estuvieron confonnes con 

cada una de las circunstancias, el juez declarará, que su dicho es el fonnal testamento de la 

persona que se trate. 

De la resolución que niega la declaración citada pueden apelar, el promovente y 

cualquiera de las personas interesadas en la disposición testamentario: de la que acuerde la 

declaración puede apelar el representante del Ministerio Público. (arl. 887 del Código de 

Procedimientos Civiles). 

a). Teillamenlo llilitar.- Eii\a clase de testamento, es límilallva, a sólo los 

milltores o asimilados al ejercito, siempre y cuando estén en acción de guerra, o heridos en el 

campo de batalla. 

Este testamento, deberá ser redactado por escrito donde contenga su última 

voluntad y finnado de su puno y letra o bastará que declare su última voluntad, onle dos 

leii\igos verbalmente. el testamento que se haya realizado de cualquier manera deberá ser 

entregado o notificado, luego que muera el lestodor, por aquel en cuyo poder hubiere quedado, 

o los testigos que hayan escuchado su última voluntad, al jefe de la corporación quien lo 

remitirá al ministro de querrá, para que este lo entregue a autoridad judicial competente. 

Luego que e\ Tribunal reciba, por conduelo del secretario de Guerra, dicho 

testamento, citara a los leii\igos que estuvieren en lugar. y respecto a los ausentes, mandará 

exhorto al tribunal del lugar donde se hallen. 

De la declaración judicial se remitirá copia autorizada al Secretario de Guerra. 
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Se procederá para continuar con el proceso hereditario de la manera expresada. 

en el capitulo que le antecede. 

b). Testamento Mar1limo.- Es aquel testamento, que se realiza abordo de los 

navlos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercante, el cual será escrito, en presencia de 

dos testigos y del capitán del navlo. quienes firmarán para constancia. 

A diferencia de otros testamentos especiales (privado y militar). este sólo podrá 

ser realizado por escrito. El testamento mar1limo. se hará por duplicado, y se conservará 

dentro de los papeles más importantes de la embarcación. además de que hará mención el 

capitán. dentro de su diario. 

Si el buque. ambará a un puerto en que exista agente diplomático. cónsul, o 

vicecónsul mexicanos, el capitán entregará uno de los ejemplares del testamento !echado y 

sellado y con una copia de su diario en donde conste lo entrega, una vez que arribe a 

territorio mexicano. entregará el otro ejemplar o ambos si no dejo alguno en otra parle. a la 

autoridad mar1tima de la localidad, exigiendo un recibo de entrega además de senaiario en su 

diario. 

Los agentes diplomáticos, cónsules o las autoridades mañtimas, levantarán un 

acta de la entrega de los ejemplares o del ejemplar en su caso, y lo remitirán lo mÍ!S bme 

posible, al Ministerio de Relaciones Eiteriores. el cual publicará en los periódicos. la noticia de 

la muerte del testador, para que los interesados promuevan la apertura del testamento. 
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Los interesadas acunirán al tribunal competente para que pidan de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores la remisión del testamento a directamente a éste pera que 

lo env!e. __-

El testamento marllimo, sólo produce erectos legales cuando el testador rallece 

en el mar, o dentro de un mes contado desde su desembarque en algún lugar donde conforme 

a las leyes, haya podido raliíicar u atorgar un nuevo testamento. 

d). Testamento Hecho en Pals Extranjero.- Los testamentos hechos en pals 

erlranjcro, producirán erecto en el distrito redera!. cuando estas hayan sida formuladas de 

acuerdo can las layes del pals en que se otorgaron. 

Tendrán racullades de Notaria, para cuestiones de testamentos ias secretarias 

de legación, los cónsules y las vicecónsules mexicanos, para recibir y elaborar la disposición 

testamentaria de los Nacionales en el extranjero, en los casos en que la ejecución del 

testamentos sea en la República Mexicana. El papel en que se extiendan los testamentos 

deberá llevar el sello de la Legación o consulado respectivo. 

Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de los testamentos 

que ante ellos se hubieren otorgado, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que esta 

publique la noticia de la muerte dei testador en el diario correspondiente, a Cin de que los 

interesados acudan a denunciar el proceso hereditario. 

Si el testamento fuera ológrafo, el runcionario que intervenga en su depósito, lo 

remitirá por conducto de la Secretarla de Relaciones Exteriores, en un término de diez dios. al 

encargado del archivo general de notarias, y luego que io reciba este lomará razón en el libro 
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respectivo a fin de que el testamento pueda ser identificado o conservará el original bajo su 

directa responsabilidad. 

ll.4.3. ~filV2BPºNES DE LA LEY DE INSTITUClONES DE ASISl'ENClA 

Dentro de lo más relevante de la ley de Instituciones de asistencia privada para 

el Distrito Federal. publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 2 de enero de 1943. 

podemos destacar lo siguiente: 

a) Que las Instituciones de asistencia privada son entidadea 

jurtdicas que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con 

fines humanitarios de asistencia, sin propósito de lucro y sin designar 

individualmente a los beneficiados.(art. lo. de la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada) 

b) Dichas entidades jurtdicas pueden ser constituidas por 

Testamento, ya sea que tengan carácter de transitorias o permanentes. 

(art. 19. de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada) 

e) SI el testador omitió todos o parte de los dalos requeridos 

para constituir una institución de asistencia privada. la junta de 

asistencia privada podrá suplir dichas deficiencias. procurando cenirse 

en lodo a la voluntad del fundador. (art. 21 de la "'Y de Instituciones 

de Asistencia Privada) 

d) Cuando la junta de asistencia privada tenga conocimiento del 

fallecimiento de alguna peraona cuyo tesl6mento dispon¡a la 



constitución de una fundación. designará un representante para que 

denuncie la sucesión. si es que los Interesados no han cumplido con 

esta obligación. (arl. 22 de la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada) 

e) El albacea o ejecutor testamentario estará obligado a 

presentar a la junta de asistencia privada un escrito que contenga los 

dalos exigidos para la constitución de la Institución correspondiente. 

con una copia certificada del testamento. dentro del dta siguiente que 

haya causado ejecutoria el auto de declaratoria de herederos. 

Si el albacea o ejecutor sin causa justificada, no diere 

cumplimiento a lo anterior. el juez lo removerá de su cargo a petición 

del representante de la junta.(arl. 23 de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada) 

f) La fundación legalmente constituida. será parle en el juicio 

testamentario hasta que este concluya y se le haga entrega total de los 

bienes que le corresponden. (arl. 26 de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada) 

g) En cuanto a los albaceas el patronato de la fundación no los 

podrá dispensar de garantizar su manejo o rendir cuentas, y as! mi9Illo 

les exigirá que constituyan la garanl\a cuando el testador no lo haya 

eximido de dicha obligación. {arl. 27 de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada) 
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h) Cuando en el juicio no sea posible designar substituto de los 

albaceas o ejecutores testamentarios, por que hayan sido removidos, el 

juez. oyendo a la junta de asistencia privada. designará un albacea 

judicial. (art. 30 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada) 

i) Antes de la terminación del juicio sucesorio. los herederos 

quedan facultados para hacer entrega a la institución que senale la 

junta de los bienes afectados en !avor de la asistencia privada en 

general. Si el testamento senalo a alguna institución en particular. a 

esta se le hará la entrega. (art. 31 de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada) 

j) El albacea o ejecutor no podrá gravar ni enajenar los bienes 

~e la lestamenlar1a en que tengan interés las instituciones de 

asistencia privada, sin previa autorización de la junta. Si lo hace, 

Independientemente de los danos y perjuicios que se le exijan por la 

institución o instituciones interesadas. será removido de su cargo por 

el juez. a petición del patronato o de la junla. 

En caso de que la junta de asistencia privada. niegue la 

autorización a que se reriere el párrafo anterior, el albacea o ejecutor 

podrá acudir al juez para dentro de un incidente en el que se oiga a la 

junta. resuelva si procede !a solicitud de enajenación o gl'llvamen de 

los bienes de que se trata. (art. 32 de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada) 
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k) Cuando el testador deje todos o parle de sus bienes a una 

institución de asistencia privada, ést~ se apersonará en el juicio 

sucesorio por medio de su patronato. (art. 36 de la Ley de Instituciones 

de Asistencia Privada) 

1) U>s disposiciones hechas n favor de iglesias. sectas o 

Instituciones religiosas, (que no estén constituidas confonne a la ley de 

asociaciones religiosas y culto público) y las disposiciones hechas en 

lavar de los pobres en general, sin designación de personas. o del 

alma, se entenderá en favor de la asistencia privada. (arl. 37 de la Ley 

de Instituciones de Asistencia Privada) 

11) U>s donativos, herencias o legados que se destinen a la 

asistencia privada en general, lo recibirá la junta y los canalizará a 

las instituciones de asistencia privada. (arl. 40. párrafo 111 de la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada) 
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11.5. •tr rlM'if H~~ffij~IAS EMITTDAS POR LA SUPREMA CORTE DE 

Dentro de la teorto del Derecho, tenemos que una de las ruentes lonnales es la 

lurisprudencia. por lo que consideramos que es importante enunciar algunas de éstas, 

reíerentes al tema de las sucesiones. las cuales se transcriben a continuación: 

a) "AUlACEAS". 

La sociedad está interesada en la representación legal de las 

sucesiones, por que es improcedente conceder la suspensión que 



tuviera por efecto dichos juicios pcnnanecieran por algún tiempo sin 

representante. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo VI. Pag. 354.- Castanon de Camacho Guadalupe. 

Tomo X, Pag. 151.- Alarcón Mario y Coag. 

Tomo XJV, Pag. 94. - Morales Felix. 

Tomo XlV, Pag. 960.- López Manuel. 

Tomo XVJI. Pag 192.- Pedraza López 1osé. 

b) "AUJACEAS. FACULTADES DE LOS", 

El albacea puede deducir todos las occiones que pertenecieron al 

autor de la herencia, y tiene Ja facultad de defender en juicio y fuera 

de el, asl la herencia como la validez del testamento, y confonne a 

derecho estos actos son obligatorios para él, ninguna disposición 

autoriza a los herederos a hacer gestión alguna judicial o extrajudicial. 

en defensa de los bienes de la herencia. Es pues, bien claro. que la 

defensa de la herencia corresponde al albacea. por lo cual es evidente 

que el ejercicio de los recursos correspondientes, incluso el de 

garanllas. es alributlón propia del albacea. 

f,Q 



QUINTA !!POCA: 

Tomo XXIX, Pág. 729.- Guerrero Mergerila. 

Tomo XXJX. Pág. 2056. - Guerrero Margarita. 

Tomo. XXJX. Pág. 2056.- Guerrero Margarita. 

Tomo, :00:. Pág. 2177.- Arratia Angel. Junco Ramón 

del 5 d~ noviembre de 1930. (archivado) 

c) "SUCllSIONES. REPRESENTACION DE LAS". 

El albacea tiene la posesión de los bienes, a nombre de los 

herederos y legatarios . y él es el único capacitado para salir· a la 

defensa de esos intereses. pues de olra manera en todo caso en que se 

afectaran los bienes sucesorios, la defensa en amparo corresponderla a 

los herederos o legatarios . que son las personas en quienes. en último. 

término. viene a recaer el perjuicio de estos actos, contrariándose 

entonces el estatuto civil de la materia. 

QUINTA EPOCA: 

TOMO XXXJV. PAG. 2517.- MAREAU JUAN B. 
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d) "ALBACEAS, REMOCION DE LOS, POR HABER TERMINADO EL PLAZO 

LEGAL DE SU GESTION". 

Ya sea que se trate de la remoción o de la cesación del albacea. 

En cualquiera de los siguientes casos es siempre necesario la 

declaración expresa del juez para que el representante de la sucesión 

deje su cargo: la diferencia radica en el procedimiento que se sigue en 

cada caso: es decir, la cesación de un albacea, cuando expira el plazo 

concedido por el testador o por la ley. puede ser declarada de plano 

por el juez. en vista de las constancias existentes en los aulas. sin que 

por esto se lesionen de hechos de alguna especie; y cuando se trata de 

la remoción que obedece a falta en el desempena del albacea2go, 

precisa seguir uil procedimiento judicial. en el cual se ha oldo el 

interesado y pueda defenderse de las imputaciones que se le hagan. 

Más en uno y otro caso, mientras se compruebe que por declaración 

judicial expresa a dejado su cargo un albacea, ninguna autoridad 

puede desconocer su carácter. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo 'fJJJ, Pág. 1090.- Sandaval Eustaquio. 

Tomo XXXVII. Pág. 1139.- Fernández de Silva Ruiz Maria. 

Tomo XU, Púg. 1719.- Rodrtguez Canedo Salvador. 
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Tomo XUI. Pág. 1918.- Rodr1guez Canedo Salvador. 

Tomo XUX. Pág. Z6.- Cosa Francisco de P. 

e) "SUCESIONES. A FALTA DEL ULTIMO DOILICJUO DEL AUTOR DE !J. 

HERENCIA, ES COMPETENTE EL JUEZ DE !..\ UBICAC10N DE LOS BIENES 

RAICES" 

Sí hay duda sobre el último domícílío del autor de la sucesión y 

las legislaciones de los Estados cuyos jueces compilen, contienen 

dísposiciones semejantes en el sentido de que es juez competente el 

juez en cuyo territorio haya tenido su último domicilio. el autor de la 

herencia. y a falla de ese domicilio el de la ubicación de los bienes, se 

debe acudir a la segunda regla. de conformidad con el articulo 32 del 

Código de Procedimientos Civiles, y declarar competente al juez del 

domicilio donde estén ubicados las bienes ralees. 

QUJNTA EPOCA: 

TOMO CXXX-10/1956. Alilano Ochos Chávez. Unanimidad de 18 

votos. 

124/1955-Pedro Genovevo Castelar Miranda. Unanimidad de 16 

votos. Vol. l. Primera Parle, Pág.97. 
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93/1957-Ramón Arreguln Ladrón de Cuevara. Unanimidad de 15 

votos. Vol. XIV. Primera Parle. Pág. 118. 

70/1959-Alejandra Machado Vda. de Hernández. Unanimidad de 16 

votos. Vol. xxx. Primera Parle. Pág. 168. 

16/J958-llagdalena Hernfmdez Garcla. Unanimidad de 15 votos. 

Vol. XL. Primera Parle. Pá.g. 74. 

f) "SUCESIONES. COMPETENCIA CIVIL ENTRE JUECES DE DISTINTAS 

ENTIDADES PARA CONO~ER DE: LOS JUICIOS DE." 

Si son idén'ticas lns disposiciones legales de los Códigos de los 

Estados, en que fundan su competencia los jueces contendientes. 

conforme a esas normas debe resolverse el problema competencia! 

suscitado: de tal manera que si se trata de un juicio sucesorio, la 

competencia debe atribuirse al juez en que haya tenido el autor de la 

herencia su último domicilio y, a falta de este. en el lugar donde haya 

dejado bienes ralees. Si no se surte la primera hipótesis, porque el 

domicilio del de cujus no se encuentre en la comprensión de ninguno 

de los jueces contendientes, opera la segunda hipótesis. o sea. el único 

lugar donde dejo bienes ralees el autor de la sucesión; 

consecuentemente, se surte la competencia del 1uez en cuya 

comprensión se ubiquen tales inmuebles. 
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Competencia 57/1973. Entre los Jueces Segundo de lo Civil de 

Tloinepanlla, estado de México, y Primero de los Civil, de Torreón 

Coahuila. Febrero 26 de tn74, Unanimidad de 4 votos. 

g) ''SUCESION. VAUDEZ POR RATIFICACION DE LOS HEREDEROS DE 

!J., DEL PODER OTORGADO POR EL AUTOR DE lJ. SUCESION " 

El mandato otorgado por el autor de la sucesión tiene validez 

para la celebración de un contrato después de ocurrida in muerte del 

poderdante, sí lodos los herederos manifiestan su conformidad para 

que dicho poder sí¡¡a en vigor, y autorizan al propio poderdante para el 

otorgamiento del contrato correspondiente: no es prórroga del 

mandato, sino un mero acto de los Ululares de los derechos. 

Amparo directo 2656/1973. Banco Nacional de Crédito Agrtcola, 

S.A. Enero 7 de 1976. Cinco votos. 

h) "ALBACEAZGO''. 

El cargo de albacea, acaba, entre otras cosas, por el término 

natural del mismo, por lo cual. la remoción de quien lo desempena, 

fundándose en esa causa es legal y no viola garanlla alguna. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo VI, Pág. 203. - Carel a Andrés G. 
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Tomo XVlll. Pág. 693.- Buller de Sánchez Marta Teresa y Coag. 

Tomo XIX. Pág. 275.- Rivera Vda. de Villegas Luz. 

Tomo XXI. Porras de Oomlnguez Hermila, 26 de diciembre de 

1926, (archivada), apéndice de 1955. pág. 174. 

i) ''SUCESIONES, RESOLUCIONES DICTADAS EN SUS DIVERSAS 

SECCJONES". 

Cada una de las secciones del juicio sucesorio. tienen un objeto 

especial y se resuelve por separado, no habiendo por consiguiente, una 

sentencia de!in!tlva que abarque lodo el procedimiento, as!, es 

indudable que no se pueden reparar las omisiones cometidas en ese 

procedimiento. pudiendo causar. por Jo mismo al quejoso, un perjuicio 

de Imposible reparación: por que de acuerdo con lo establecido en la 

fracción IX del arllculo 107 Constitucional contra esas omisiones 

procede el amparo. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo XXI, Pág. 1353.- Aguilar Silvina. Suc. de 

Tomo XXXIII. Pág. 1306.- Oseguera llonles de Oca Dellna. 

Tomo XXXIV. Pág. 1975.- Ferrer llac Cregor, Suc. de 



Tomo XXXV. P&g. 44.- Torrescano de Vasquez Marta. 

Tomo 'f:IJJ, Pág. 1476.- Mendiboure Pedro, Suc. de 

j) "SUCESIONES. lllPRESCRl?TIB!UOAO DEL DERECHO DE 

DENUNCIARLAS". 

Es imprescriptible el derecho a denunciar los juicios sucesorios 

y, por tanto, el de heredar y aceptar la herencia, pues nuestro 

derecho. siguiendo al Romano y al untlguo Espanol, que lo inspiraron. y 

en este punto apartandose del Francés. mantiene aquella tradición y 

no contiene precepto que establezca dicha prescripción. 

QUINTA EPOCA 

Tomo CXXX. Pág. 290.- A.O. 5633/54.- Maria Isabel Herrera de 

Rodrtguez. 

SEXTA EPOCA: 

Volumen Vil. Pág. 

llartlnez. 

305.- A.O. 6726/56.- Eugenio Várela 

Volumen 'ro. Pág. 255.- A.O. 7154/56.- Eugenio Cabrera Báez. 

Volumen XXXI, Pág. 259.- A.O. 3516/59.- Francisco Bautista. 
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Volumen XXXIV. Pág. 151.- A.O. Felipe R. Hernández. 

k) ''TESTAMENTOS, CAPACIDAD PARA OTORGARLOS, CABAL IUICIO" 

Es verdad que la ley parte de una idea positiva de la capacidad 

del lestado, al decir el articulo l.306, fracción 11, del Código Civil. que 

están incapacilados para lestar los que habitual o accidentalmente no 

disfrulan de su cabal juicio. Sin embargo, la dicción empleada en dicho 

precepto. sin pretensión cienllfica, tiene una amplia comprensión 

practica: y aun cuando el término "cabal" es sinónimo de lo completo, 

justo. acabado y exacto y en tal sentido no parece posible predicarse 

de la salud mental que. corno la nsicn. es raramente perfecta. también 

que por "cabai" se entiende lo normal, en cuya sección, 

indudablemente. la ley Ja emplea, refiriéndose a qu€ el acto de testar 

reúna los requisitos del acto verdaderamente humano, caracterizado 

por que se realice con inteligencia o conocimiento de su significado y 

alcance y con voluntad propia de querer el fin que con el mismo se 

persigue: querer lo que antes no es conocido. y por ello el estado 

patológico natural por vla de demencia. impide al testador hallarse en 

su cabal juicio; caso en el cual no se haya un testador en el momento 

de otorgar su testamento. si las pruebas revelan que en ese momento 

disfrula de discernimiento, conciencia y voluntad, por haber 

desaparecido el estado de confusión rnenlal en que estuvo hasta dos 

dlas antes de dictar su dispo:iición testamentaria 

1) SUCESIONES. DEUDAS DE IJ.S 
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La excepción que la ley establece y que impide el ejercicio de 

cualquier acción en conmuta de una sucesión, entre lento no queden 

terminados los inventarios de la misma, deben entenderse limitada al 

periodo de tiempo Indispensable con arreglo a la ley, para que dichos 

inventarios sean formulados y aprobados: de manera de que si por 

negligencia del albacea o de los herederos o por cualquier otra 

circunstancia, los expresados inventarios no son judicialmente 

aprobados dentro de dicho término pueden los acreedores deducir ante 

los tribunales las acciones que les corre;¡ponden. 

QUINTA EPOCA: 

Tomo XVII. Pág. 116.- Ramos Vda. de Aguirre. /osefa. Suc. 

Tomo XXIX. Pág. 1119.- Peréz de Ancona Genoveva. 

Tomo XXIX. Pág. 2244.- Barroso. Ana Marta. 

Tomo XXXI. Pág. 175.- Vales llillele, Carlos. 

Tomo XXXII. Pág. 1089.- Gil de Heaven, Manuela, Suc. de 
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CAPITULO TERCERO 
ill.l. LOS ÓIWANOS JURISDICCIONALES. 

De acuerdo a lo que senala el diccionario de la lengua espanola, 

"La jurisdicción proviene del latln iurisdiclio-onis que es la facultad 

que tiene la autoridad para gobernar o ejercer una !unción pública en 

un tenitorio determinado."(nl 

El maestro Cipriano Gómez Lara. nos define a la jurisdicción 

como" una función soberana del estado, realizada a través de una serie 

de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un 

litigio o controversia, mediante ln aplicación de unn ley general a ese 

caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo."("! 
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Ahora bien constrinéndonos a lo establecido por la ley orgánica de los 

Tribunales de justicia del fuero común para el Distrito Federal. encontramos que en su 

articulo primero se establece que corresponde a los tribunales de justicia del fuero común del 

Di:ilrito Federal. dentro de los ténninos que establece la Constitución General de la República. 

la !ocultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del citado fuero, lo mismo que en 

asuntos del orden federal en los casos en que expresamente las leyes de esta materia les 

confieren jurisdicción. 

Dicha !acuitad jurisdiccional va a recaer entre otros. en los siguientes juzgados: 

a) Juzgados de paz. 



b) 1uzgados de lo civil. 

c) 1uzgados de lo familiar 

d) 1uzgados del arrendamiento inmobiliario. 

e) 1uzgados de lo concursa!. 

!) 1uzgados penales. 

ESTA 
Sfillíl 

TESIS 
DF. LA 

NO DEBE 
GIBLIOTECA 
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Por competencia vamos a entender a la medida del poder o facultad otorgada a 

un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto: o bien al 1lmbito. esfera o 

campo, dentro del cual un órgano de autoridad puede desempenar valldamente sus 

atribuciones y tunciones. 

En atención a la materia, corresponderá a los juzgados de los familiar conocer 

lo relativo al tramite sucesorio. o cualquier otra controversia de tipo lamillar. y en los sitios 

en que no existan juzgados de esta naturaleza. tocara conocer en su defecto a los juzgados de 

lo civil. 

IIl.1.1.1. LOS JUZGADOS CIVILFS. 

"Antes de la existencia de los tribunales de lo familiar, 

correspondla conocer de los asuntos que son de la competencia de 

estos, a los ju2gados de lo civil y a los ya desaparecidos juzgados 

pupilares. en donde lo jueces civiles intervenlen en las cuestiones de 



m.i.1.2. 

jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no correspond\a a los jueces 

pupilares, si el haber hereditario excedla de mil pesos, y también en lo 

concerniente a acciones relacionadas con el estado civil o la capacidad 

de las personas exceptuándose lo que estaba reservado exclusivamente 

al conocimiento de los jueces pupilares". 

"En cuanto a los jueces pupilares estos conoclan de los asuntos 

que afectaban a la persona e intereses de los menores y dem6s 

incapacitados sujetos a tutela, vigilar los actos de los tutores par~ 

impedir por medio de disposiciones apropiadas a la transgresión de sus 

deberes, discernir loa tutelas de los menores incapacitados para 

comparecer en juicio y nombrar tutor interino para acreditar la 

incapacidad por causa de demencia, cuando ésta no fuera declarada 

por sentencia linne y asl el peticionario pudiera seguir el juicio contra 

el tutor interino".('~) 

LOS JUZGADOS FAMIIJARES. 

Con anterioridad al ono de !971. lodo lo relacionado con los 

tramites del derecho de [amilia se ventilaba ante lo juzgados civiles 

como se menciono anteriormente, ya que mediante decreto de fecha 24 

de lebrero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lB de 

marzo de ese mismo ano se re!onno la ley organice de los tribunales 

de justicia del fuero común del Distrito Federal y Territorios Federales 

(vigente a la lecha) creando los juzgados de lo familiar.('ª) 
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En el arltculo 58 de la ley antes mencionada se establece el ámbito de 

competencia de los juzgados _familiares en sus siete fracciones que a continuación senalamos: 

"arUculo 58.- los jueces de lo familiar conocerán: 

1.- De los negocios de jurisdicción voluntaria, relacionados con 

el Derecho Familiar: 

11.- De los juicios contenciosos relativos al matrimonio, a la 

ilicitud o nulidad del matrimonio y al divorcio, incluyendo los que se 

refieren al régimen de bienes en el matrimonio; de los que tengan por 

objeto modificaciones o rectificaciones en las actas del registro civil; 

de los que afecten al parentesco, a los alimenlos la paternidad y a la 

filiación legitima, natural o adoptiva; de los que tengan por objeto 

cuestiones derivadas de la patria potestad. estado de interdicción y 

tutela y las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte: de los 

que se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio de 

lamilia, con su constitución, disminución, extinción o afectación en 

cualquier forma: 

lll.- De los juicios sucesorios: 

IV.- De los asuntos judiciales concernientes otras acciones 

relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a las 

derivadas del parentesco; 



V.- De las diligencias de consignación en lodo lo relativo en 

derecho familiar, 

VI.- De la diligencia de los exhortos. suplicatorias, requisitorias y 

despachos, relacionados con el derecho familiar, 

VII.- Oe las cuestiones relativas a los asuntos que afectan en sus 

derechos de persona a los menores e incapacitado~ asl como en 

general. todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención 

judicial". 
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De los incisos anles senalados podemos opreciar que es la fracción tercera la 

que nos tija la competencia de los juzgados familiares para conocer respecto del tramite de 

las sucesionea 

ID.2. EL PROCEDIMIEN'fO. 

El maestro Cipriano Goméz Lara. nos dice que por procedimiento 

vamos a entender a la coordinación de actos en marcha, relacionados 

o ligados entre sl por la unidad del erecto jurtdico final. que puede ser 

el de un proceso o el de una rase o fragmento suyo.(") 

La anterior definición la podemos aplicar al campo procesal 

como lo senala el mismo autor. que nos menciona que un 

procedimiento es procesal cuando se encuentra dentro del proceso y 

posee la nota o caracterlstica de proyeclividad que identifica a a los 

actos procesales. eslabonímdolos entre si, y que son actos de las 

llt:omesW..Owiuo.-lllJllllC!lll:IW.DPl.PJIOl?.OO.-!.cill>rill1Jlllll.llaico.01:.-li6T,·p.IU 



partes. del órgano jurisdiccional y de los terceros ajenos a la relación 

substancial. que se enfocan o proyectan hacia un acto !inal de 

aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para 

dirimirlo o resolverlo.(48) 
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Toda vez que hemos establecido la definición y aplicación del procedimiento en 

el campo del derecho, pasaremos a desarrollar la forma en que se lleva a cabo el 

procedimiento sucesorio en cuanto a las testamentarias o la sucesión legitima. 

lll.2.1.SUCESIÚN TESTAMENTARIA. 

Para poder iniciar la tramitación de la sucesión por esta v\a, se debe presumir 

indispensable. la existencia de un testamento. en el cual se plasme la voluntad del autor de la 

herencia; generalmente las testamentarias se tramitarán ante Juez de lo familiar y en los 

lugares en donde no se existan este tipo de juzgados. será en los civiles o de primera 

instancia. su procesa se divide en cuatro secciones. que se componen de los cuadernos 

necesarios. siendo posible que las secciones se inicien simultáneamente cuando no existiere 

impedimento de hecho. segun lo establece el Código de Procedimientos Civiles vigente (31 de 

dicienbre de 1931). 

La primera sección se llamara de SUCESION y constara de ia denuncia de la 

testamentaria, y es en donde presentarán al juez el acta de defunción. el testamento y las 

actas de nacimiento de los herederos y en su caso el acta de matrimonio. 

Se reconocerán los derechos hereditarios siempre y cuando ei testamento sea 

válido. 
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Durante el procedimiento de ésta. el juez citará a los herederos y convocara a 

los que se crean con derecho a la herencia. También senalará lo relativo al nombramiento, 

aceptación y discernimiento del cargo de albacea. as\ como su posible remoción. además de 

reconocer los derechos hereditarios. El juez en una junta nombrará y renacerá a todas las 

personas que intervengan dentro de la sucesión y les hará saber sus derechos y obligaciones. 

Si el testamento no es Impugnado, ni se objeta la capacidad de los interesados, 

el juez, en la misma junta, reconocerá como herederos a los que están nombrados, y en las 

porciones que les correspondan. Si se impugnara la validez del testamento o la capacidad legal 

de algún heredero, se substanciará en el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el 

heredero respectivamente sin que por ello se suspenda otra cosa que la adjudicación de los 

bienes. 

Dentro de ésta sección se comprenderá lo relativo a los incidentes que se 

promuevan, sobre el nombramiento o remoción de tutores. 

El juez se cerciorará de la validez del testamento. de la capacidad legal de los 

herederos para heredar y detenninará la preferencia de los derechos hereditarios. 

El juez para cerciorarse de la validez del testamento presentado, entre otras, 

girará oficios tanto al Archivo General de Notarlas como al Archivo Judicial, con el !in de que 

le informen del posible depósito de testamento público abierto posterior al presentado por los 

interesados. 
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Tienen capacidad para heredar todas las personas cualquiera que sea su edad, y 

no puedan ser privados de un modo absoluto, sin embargo existen algunas hipótesis en las 

cuales se pueda perder la capacidad para heredar, como son: 

a) Falla de personalidad. 

b) Por delito. 

e) Por presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la 

verdad e Integridad del testamento. 

d) Por falla de reciprocidad internacional. 

e) Por causa de utilidad pública. 

!) Por renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. sin 

tener alguna causa justificada. 

En la sucesión testamentaria se respetará la voluntad expresa del testador 

manifestada en el testamento. lllenlras que en la sucesión inlestamentaria o legitima. se 

determinará los derechos para heredar de la siguiente manera. teniendo preferencia de 

acuerdo con la ley, las siguientes personas: 

1.- Los descendientes. 

2.- Los cónyuges. 
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3.- Los ascendientes. 

4.- Los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 

5.- La concubina o el concubino. 

6.- A falla de lodos los anteriores será transmitido a la beneficencia pública. 

La sección segunda se llamará de INVENTARIOS, y esta tendrá como obietivo la 

presentación por parte del albacea y los herederos, con el objeto de informar al juez. en que 

consiste la masa hereditaria y a cuanto asciende el monto de la mismo, para que dicho 

funcionario lome las medidas necesarias para continuar con el desarrollo del iulcio. Pudiendo 

también ser presentado dicho inventario, por el interventor. Dentro de esta sección el ¡uez 

conocerá y resolverá sobre los incidentes que se promuevan, además resolverá dando su 

aprobación a dicho inventario y avalúo. 

En cuanto a los avalúos, estos tendrán una vigencia de cuatro meses para el 

Distrito Federal y de seis meses para los Estados de la República a partir de la fecha de 

expedición, por lo que los avalúos presentados después de la fecha senalada se tendrán que 

reponer o actualizar para estar de acuerdo con el valor real de los bienes. 

La tercera sección dentro del proceso, se llamará de ADlllNISTRACION. Esta 

sección contendrá todo lo relativo a la administración de los bienes hereditarios, por parte del 

albacea y con la conformidad de los herederos. además de la rendición de cuenlas. 
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Según el articulo 787 del C.P .C. del Distrito Federal, se tendrá que demostrar el 

haber cubierto. el impuesto fiscal. Sin embargo, en la práctica, esto sucede cuando el 

expediente se encuentra a disposición del Notario Público que se encargue de realizar la 

protocolización correspr-" .. : .. ~-dicho juicio, puesto que ellos son los retenedores del fisco. 

para garantizar dicho pago. 

La sección cuarta se llamará de PARTIC!ON, esta será la conclusión del juicio y 

tendrá como objetivos, los siguientes: 

l.- Lo presentación provisionRl del proyecto de distribución de los productos de 

los bienes hereditarios. 

2.- El proyecto sobre la partición de los bienes. 

3.- Los incidentes que se promuevan r!specto a los proyectos anterims. 

4.- Los arreglos a los que lleguen tanto el albacea como los herederos. 

5. - Las resoluciones que emita el juez. respecto a los proyectos mencionados. 

lll.2.2. SUCESIÓN IN'l'ESTAMENTARIA. 

Sucesión ab intestato o legitima, es la que se ocupa de la seguridad de los 

bienes de la persona que ha fallecido y no ha dejado herederos testamentarios y hacer la 

declaración de los que deban serlo legalmente, para que con posterioridad se les adjudique 

dichos bienes. 
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La Sucesión Legitima se abrirá: 

a) Cuando no exista testamento, o el que se otorgo sea nulo o haya perdido su 

validez. 

b) Cuando el testador no haya incluido todos sus bienes, los que no entraron se 

transmitirán por juicio lntestamentario. 

c) Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. 

d) Cuando el heredero fallece antes que el testador, o el heredero repudie la 

herencia o no tenga capacidad de heredar, esto en caso de que no tenga un substituto. 

La tramitación de esta sucesión, se efectuará ante juez de lo familiar. la cual se 

iniciara con la presentación de la denuncia del intestade y acta de defunción, justiricando el 

denunciante o denunciantes, el parentesco o lazo que existiere, con el de cujus. además del 

grado por el que pueda o puedan considerarse herederos legllimos. 

Debe el o los denunciantes indicar los nombres y domicilio de los parientes en 

linea recta y del cónyuge supérsilite, o a falla de ellos. el de los parientes colaterales dentro 

del cuarto grado, con el objeto, de mandar notificar por cédula o correo certificado. 

Los herederos ab inlestalo. que sean descendientes del finado, podrán obtener 

la declaración de sus derechos, siempre que justifiquen con los documentos correspondientes o 

mediante alguna prueba, el parentesco que existla con el finado. Además se realizará una 
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audiencia de infonnsción testimonial que acredite o designe e los herederos. mediante Is 

citación del Ministerio Público 

Practicadas les diligencies entes senslsdss. se dictará un auto. haciendo Is 

declaración de herederos. en ese mismo auto se citare: e junte de herederos. dentro de los 

ocho dlss siguientes. pera que designen albacea. en caso de que ninguno de los denunciantes 

hubiere sido nombrado heredero. se designará un albacea judicial. 

Si Is declaración de herederos es solicitada por parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. el juez después de recibir les constancias del parentesco, y realizada Is 

información testimonial. fijará avisos en los sitios públicos del lugar del juicio, en el lugar del 

fsllecimiento. y en el lugar de origen del finado. anunciando su muerte sin testar y los 

nombres de los denunciantes. con el objeto de que si exlste alguien con igual o mejor derecho, 

comparezcan ante el juez a reclamarla. dentro de los cuarenta d\as posteriores al de su 

fijación 

En caso de que comparezcan como consecuencia de los avisos. aspirantes a Is 

sucesión. deberán estos expresar por escrito el grado de parentesco en que se hallen con el 

causante de la herencia. le cual deberán justificar con los documentos correspondientes. 

El electo de Is declaración de herederos de un intestado, es el de tener por 

legitimo poseedor de los bienes. derechos. y acciones a las personas en cuyo favor ae hizo. En 

ceso de que no hubiere ningún aspirante e la herencia. después de publicados los edictos, se 

tendrá por única heredera a Is beneficencia pública, (Secretsrta de Salud). 
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Una vez que se haya realizado la declaración de herederos, se continuara con 

las secciones del juicio sucesorio que ya han sido establecidas anteriormente, en este capitulo. 

Será juez competente por razón de territorialidad para conocer de los juicios 

hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la 

herencia, a !alta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes que forman la 

herencia; y a falla de domicilio y bienes ralees. el del lugar del fallecimiento del de cujus. Lo 

mismo se observará en casos de ausencia (156 !rae. V del C.P.C.). 

lll.2.3. EL INTERVENTOR. 

El Interventor. será la persona que se limitará a vigilar, exclusivamente el 

exacto cumplimiento de quien ejena el cargo de albacea. 

El interventor de la herencia, es el órgano de control de las !unciones del 

albacea a electo de vigilar el exacto cumplimiento de su cargo. Por lo que no pueden tener la 

posesión ni aun interina de los bienes hereditarios. deben ser mayores de edad y con 

capacidad general para obligarse. El interventor durará generalmente en su cargo lodo el 

tiempo que dure el albaceazgo. 

"Debe nombrarse precisamente un interventor: 

1.- Siempre que el heredero este ausente o no sea conocido; 

U.- Cuando la cuanl!a de los legados iguale o exceda a la 

porción del heredero albacea: 



111.- Cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de 

Beneficencia Públlca".(art. 1731 del Código Civil para el Distrito 

Federal) 

''Los interventores tendrán la retribución que acuerden los 

herederos que los nombran. y si los nombro el juez. cobrará conforme 

al arancel. como si ruera un apoderado''.(art. 1734 del Código Civil para 

el Distrito Federal) 
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Las mismas causas que dan rin al cargo de albacea, terminan también eon el 

cargo de interventor. 

ill.3. PROBLEMÁTICA DE LA TRAMITAClúN DE LAS SUCESIONES. 

Nuestra legislación es de las más completas en lo que se reriere n la materia de 

sucesiones. no obstante Uene ciertas lagunas puesto que como hemos mencionado nuestra 

sociedad es cambiante y las hipótesis contempladas por la ley en algunos casos ya no se 

ajustan a la realidad. por lo que es rrecuente que algunos litigantes tengan dificultades en la 

tramitación de determinados asuntos, y debido a este problema tienen que recurrir a 

interpretar las leyes de acuerdo a su criterio as! como también sujetarse al criterio del 

juzgador para resolver el asunto en cuestión, lo cual tiene un costo social bastante 

considerable. esto es que al no resolverse los juicios sucesorios adecuadamente plantean una 

desproteeción jurldica para aquellas personas que intentan acreditar sus derechos hereditarios: 

Es por esto que en este punto trataremos algunos de los problemas que 

consideramos se presentan con mayor rrecuencia dentro del desarrollo de los juicios 

sucesorios. 
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a).- Se considera a las sucesiones como un procedimiento contencioso o como 

un proceso de jurisdicción voluntaria? 

Para estar en posibilidad de delennínar la v\a por la cual se van a tramitar las 

sucesiones. creernos que es necesario realizar un análisis referente a la naturaleza jurldica de 

los juicios sucesorios. 

Los autores Rafael de Pina y José Castillo Larraftaga, dentro de su obra 

Instituciones de Derecho Procesal Civil. establecen que los juicios sucesorios pertenecen a la 

jurisdicción contenciosa, pnra que estemos en posibilidad de entender lo anterior con mayor 

claridad anotaremos la postura que guardan algunos juristas al respecto. 

Para el maestro Cervantes, Ja jurisdicción contenciosa es aquella 

que "Ejerce el Juez sobre los intereses opuestos y contestaciones 

contradictorias entre particulares, delenninandoles con conocimiento 

legitimo de causa o por medio de la prueba". (") 

Asimismo, el autor Eduardo Pallares nos senala que la 

jurisdicción contenciosa según los jurisconsultos modernos, se 

carecteriza por que en ellas se trata de componer un liUgio y admiten 

que pueden tener lugar no sólo particulares sino entre el estado y los 

parliculares"(50) 

Pinalmente de acuerdo a la ley se entiende a la jurisdicción 

voluntaria, como aquella que comprende todos Jos actos en por 



disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la 

intervención del juez, sin que este promovida ni se promueva cuestión 

alguna entre las partes determinadas.(!t) 
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De acuerdo a lo antes expuesto podemos determinar que la naturaleza jur!dica 

de los juicios sucesorios pertenecen a la jurisdicción voluntaria, ya que en ningún momento se 

presenta una litis que resolver. sino que el objeto que se busca es el de realizar la transmisión 

del haber hereditario a quien corresponda. ya sea por virtud de ley o bien por testamento: 

pero si en el lranscurs-0 del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentare una lilis, 

esta se deberá seguir en un incidente por separado a través de la jurisdicción contenciosa, 

suspendiendo en consecuencia al procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

b).- Como ya hemos hecho mención con anterioridad, uno de los problemas que 

presentan los juzgados en general es el de la falla de celeridad en el desarrollo y conclusión 

de los asuntos de los que conocen. y esto se debe a varios taclores: 

l. - Uno de los factores que impiden que los juicios sucesorios se tramiten con 

la celeridad adecuada, es que nuestro sistema judicial adolece de un mal de burocralización 

ya que impone a los litigantes una serie de obstilculos dentro del mismo procedimiento, por lo 

que creemos que una de les soluciones que se pueden dar al respecto es la que hemos 

propuesto con anterioridad. o sea el que cuando no haya controversia entre tes perles y se 

represente debidamente los intereses de los particulares. las sucesiones testamentarias o 

inlestamentarias inclusive se puedan tramitar desde sus inicios a través de un Notario 

Público, en virtud de que es de lodos conocido que le tramitación extrajudicial ente Notario 

da mayor velocidad a los procesos, además de que et Notario por su misma investidura y 

experiencia tiene ie capacidad jurldica necesaria pera conor.er de los asuntos sucesorios que 

111Jik11Joeg:iddr.dlcodo-lol0.0..1"'dlllotrllolaler>I. 
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se le presenten. ya que corno anotarnos con anterioridad se trata de una jurisdicción 

voluntaria en la cual no hay litigio. y sólo en el caso de que surja alguna controversia se 

recurra a los juzgados. 

2.- Y otro problema que presentan los juzgados es el del atraso tecnológico, 

puesto que tienen un equipo ya obsoleto por as\ decirlo, por lo que una fonna de solucionar 

este problema puede ser la introducción de un nuevo sistema corno la JURISllATICA que 

perrnitir1a un mayor aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos dentro de los 

juzgados. 

111.4. CASOS ESPECIALES. 

Dentro de la tramitación de las sucesiones l~s litigantes se encuentran con 

detenninadas situaciones que implican un mayor esfuerzo para la conclusión de los asuntos 

que maneja dentro del derecho sucesorio, por lo mencionaremos un breve panorama de esos 

casos: 

a).- El articulo 872 de nuestro código de Procedimientos Civiles senala que los 

herederos cuando son mayores de edad pueden ocurrir a un Notario Püblico para Iniciar el 

tramite sucesorio testamentario correspondiente. debido a este articulo las personas morales 

se ven imposibilitadas para acudir ante un Notario Público para creditar sus derechos 

hereditarios respecto de una sucesión. ya que en los juzgados se rundamentan en el principio 

de que las personas morales no tienen mayor1a de edad. lo cual es un tanto ilógico. puesto 

que estas tienen plena capacidad de ejercicio desde el mismo momento de su inscripción en el 

Registro Público correspondiente. lo que ocurre con las personas nsicas cuando cumplen la 

mayor1a de edad; por esta razón creernos conveniente que se reronne la ley en el sentido de 
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facultar a dichas personas morales para que puedan ocurrir ante un Notario a acreditar sus 

derechos sucesorios a través de su representante legal. 

b).- En el mismo art\culo mencionado en el párrafo anterior. también se 

excluye a los menores de edad para que concurran ante el Notario para acreditar sus 

derechos sucesorios, ya que estos no tienen capacidad de ejercicio, lo cual incrementa el 

número de asuntos que tengan que tramitarse ante los tribunales, por lo que nosotros 

proponemos que en los casos en que los menores de edad acudan representados por sus 

padres en ejercicio de su patria potestad puedan hacerlo directamente ante un Notario 

Público, ya que este Fedatario puede perfectamente acreditar dicha representación. y en su 

caso, puede exigir una garonl\a para salvaguardar los interés del menor o menores 

representados. 

c).- De igual manera se excluye a los incapaces, no obstante consideramos que 

si la representación de estos a sido otorgada fehacientemente por un tribunal con 

anterioridad, estos a través de este representante. si pueden ocurrir ante un Notario Público 

a acreditar sus derechos. ya que dicho Fedatario como lo hemos senalado anteriormente tiene 

la capacidad para llevar a cabo dicha acreditación, cabe senalar que a los Notario s Públicos 

para obtener su patente como tales se les somete a un examen de conocimientos bastante 

rtgido y de todas las áreas del derecho. 
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CAPITULO CUARTO 

IV.1. ~I~WtfS~~~. MATERIA NOTARIAL PARA CONOCER DE 

"El código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, dentro del Ululo 

consagrado de los juicios sucesorios. tienen un capitulo especial denominado de la tramitación 

por Notario • en donde se !acuita a dicho fedatario para que pueda ante su le iniciar, o bien, 

pueda continuar con la tramitación de una sucesión radicada en algún juzgado". 

Senalarnos el término iniciar y no radicar cuando un Notario conoce de una 

sucesión. en virtud de que la tramitación de una sucesión puede ser trasladada de una notarte 

a otra sin que exista algún problema. además de que los Notario s no radican las sucesiones 

puesto que la radicación consiste en que el juzgado que conoce de una sucesión 

necesariamente tiene que concluirla. 

De acuerdo al código de procedimientos civiles, se podrá llevar a cabo la 

tramitación de una sucesión ante Notario Público, cuando se presenten las siguientes 

circunstancias: 

a.- Que todos los herederos o legatarios sean mayores de edad y hubieren sido 

Instituidos en un testamento público. 

b.- Que no exista controversia entre los herederos o legatarios. 
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c.- Cuando por auto dictado por un juez de lo familiar en el expediente de un 

juicio intestamentario o testamentario, se ordene que la tramitación sea continuada por un 

Notario en particular. (art. 872 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal) 

N.2.1. SUCESIÓN ITSl'AMENTARIA. 

Se puede realizar la tramitación de una sucesión testamentaria ante Notario 

Público. siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos como son: 

a.- Que exista plasmada la voluntad del de cujus en un testamento público 

abierto. 

b.- Que no haya controversia alguna de cualquier lndole entre los herederos o 

legatarios. 

c.- Que los herederos o legatarios instituidos en el testamento sean mayores de 

edad y tengan plena capacidad jurtdica para heredar. 

Podemos agregar que no podrán acudir a iniciar la tramitación de una sucesión 

ante un Notario Público las personas morales, puesto que, a estas no se les confiere en 

ningún sentido la mayorta de edad, y por lo tanto no se ubican dentro de los supuestos 

sellalados anteriormente. 

V.2.2. SUCESION INTESTAMENTARIA. 

&liste la posibilidad de dar seguimiento a través de un Notario Público a las 

sucesiones que se encuentren radicadas en algún juzgado, cuando as\ lo soliciten el albacea y 
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los herederos o legatarios, una vez que el juez competente haya dictado el auto en que se les 

reconoció su carácter y estos sean mayores de edad. 

El código de procedimientos civiles establece en lo conducente en sus arl!culos 

872 y 873 lo siguiente: 

" .... Articulo 872.- Cuando los herederos fueren mayores de edad 

y hubieren sido instituidos en un testamento público, la testamentaria 

podrá ser extrajudicial con intervención de un Notario • mientras no 

hubiere controversia alguna: ... .''. 

Articulo 873.- El albacea. si lo hubiere y los herederos 

exhibiendo la partida de defunción del autor de la herencia y un 

testimonio del testamento, se presentar~n ante un Notario para 

hacer constar que aceptan la herencia. se reconocen sus derechos 

hereditarios y que el albacea va a proceder a formar el inventario de 

los bienes de la herencia .... ". 

" ..... El Notario dará a conocer estas declaraciones por medio 

de dos publicaciones que se harán de diez en diez dlas en un periódico 

de mayor circulación en la República Mexicana. con el objeto de dar 

publicidad sobre la muerte del de cujus. y se tenga la plena seguridad 

de que las personas que acudan a reclamar sus derechos hereditarios, 

sean las indicadas .... ". 

IV.3. EL PROCEDOOENTO. 
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Ya en el capitulo anterior. hemos establecido los aspectos teóricos 

fundamentales del procedimiento: por lo que únicamente nos basta senalar al respecto, que 

será el Notario quien detennine la fonna en que va cumplir con los elementos requeridos 

por la ley, levantando en su protocolo las escrituras que crea necesarias, esto es desde que 

tenga conocimiento de la sucesión hasta la adjudicación de los bienes a favor de los 

herederos. 

N.3.l. SUCESIÓN TESl'MIENTARIA. 

El Notario solicitará al albacea o a los herederos o legatarios si existiesen, que 

le exhiban el testamento del rle cujus, la partida de su defunción as! como sus actas de 

nacimiento e Identificaciones para que de esta manera se cerciore de la Identidad de los 

mismos. 

Ya acreditada la identidad de los comparecientes. el Notario asentará en el 

protocolo a su cargo el acta de iniciación de la sucesión, donde se hará. constar que los 

herederos, aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios y as! mismo el albacea 

acepta su cargo y manifiesta que procederá a tonnular el inventario de los bienes de la 

herencia. El Notario en el acta de referencia transcribirá el contenido principal del 

testamento con la finalidad de que los herederos y legatarios conozcan el contenido del 

mismo. 

Una vez levantada el acta en donde los herederos, legatarios y el albacea 

aceptan su cargo, el Notario procederá a ordenar la publicación de los edictos, en el diario 

correspondiente, en los cuales se dará a conocer al público en general la iniciación de la 

sucesión en la Notaria a su cargo, senalando el nombre del autor de la herencia y el de los 

herederos o legatarios, con el fin de que si existiera el¡¡una persone con !¡¡un! o mejor 
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derecho. concurran ante la Notaria para hacerlo saber ala Notario • para que este tome las 

medidas necesarias: dichos edictos se publicarán dos veces de diez en diez d\as. 

Realizadas dichas publicaciones, dará un ténnino de treinta dlas. contados a 

partir de la última publicación. para que acudan ante la Notarla las personas que tengan 

algún derecho que acreditar. sino se presenta ninguna persona el Nolario continuara con el 

lramite. 

Posteriormente, el Notario fonnulará In escritura en donde se contenga la 

rormulación de inventarios y avalúas as\ como el proyecto de partición. y si no hay ningún 

inconveniente. procederá a adjudicar la masa hereditaria a los herederos conforme al proyecto 

de partición autorizado por ellos mismos. 

En caso de que surja alguna incon!onnidad por parte de las personas que 

intervienen en la sucesión. el Notario suspenderá su participación dentro del procedimiento, 

para que los interesados conlinúen con la tramitación ante el juzgado que les corresponda. 

Al momento de la adjudicación. el Notario retendrá los impuestos 

correspondientes, y los enterará en el plazo legal a las autoridades fiscales. 

IV.3.2. SUCESIÓN ~AMOOARJA. 

Propiamente nuestra legislación en materia sucesoria no pennite que una 

_sucesión legitima o inteslamenlaria pueda ser iniciada por un Notario Público, puesto que no 

cuenta con facultades para radicar. caucionar o discernir, por lo que creemos que es 

necesario que a dicho fedatario público se le invista de dichas facultades. a electo de que 

pueda conocer de las inteslamentarias cuando se presenten los supuestos que a continuación 
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mencionaremos, desde el momento mismo de la denuncia, ademas de los casos en los que 

puede intervenir actualmente. 

a) Cuando los presuntos herederos. sean mayores de edad. cuenten con 

capacidad legal de ejercicio y no exista controversia entre ellos. 

b) Cuando ocurran a la denuncia. menores de edad debidamente representados 

por quien o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos. 

e) Cuando se presenten personas morales a reconocer sus derechos hereditarios, 

deberá ser a través de un mandatario expresamente designado para tal electo, por la 

asamblea general de accionistas. 

Para lograr tal objetivo, será necesario reformar las 

leyes siguientes: 

1.- El articulo 782 a la letra dice: 

Arl. 782.- Iniciado el juicio y siendo los herederos mayores de edad, podrfin 

después del reconocimiento de sus derechos, encomendar a un Notario la formación de 

inventarios, avalúes, liquidación y partición de la herencia, procediendo en lodo de común 

acuerdo. que constará en una o varias actas. Podrán convenir los interesados que los acuerdos 

se tomen a mayoria de votos que siempre serán por personas. 

Para quedar de la sl¡ulenle forma: 



102 
Art. 782.- Iniciado el juicio. si los herederos se ubican en alguno de los 

supuestos que senala el arltculo 872,y podrán después del reconocimiento de sus derechos. 

encomendar a un Notario la formación de inventarios, avalúas. liquidación y partición de la 

herencia. procediendo en todo de común acuerdo, que constará en una o varias actas. Podrán 

convenir los interesados que los acuerdos se tomen a mayoria de votos que siempre serán por 

personas. 

2.- El arltculo 872 que a la letra dice: 

Arl. 872.- Cuando lodos los herederos fueren mayores de edad y hubieren sido 

instituidos en un testamento público, la testamentaria podrá se extrajudicial. con intervención 

de un Notario . mientras no hubiere controversia alguna, con arreglo a lo que se establece en 

los articulas siguientes. 

Para quedar de la siguiente !orma: 

Arl. 872.- Cuando los hered~ros que huyan sido instituidos en un testamento 

público, y si se hubican en alguno de .los supuestos que a continuación se senalan. podrán 

tramitar de !orma extrajudicial la testamentaria, con intervención de un Notario , mientras 

no hubiere controversia alguna. con arreglo a lo que se establece en los arltculos siguientes: 

o) Cuando los presuntos herederos, sean mayores de edad, cuenten con 

capacidad legal de ejercicio y no exista controversia entre ellos. 

b) Cuando ocurran a la denuncia, menores de edad debidamente representados 

por quien o quienes eje!'llan la patria potestad sobre ellos. 



103 

c) Cuando se presenten personas morales a reconocer sus derechos hereditarios. 

deberá ser a través de un mandatario expresamente designado para la! efecto, por la 

asamblea general de accionistas. 

3.- Adicionar un articulo 873 bis, que deberá redactarse de la siguiente manera: 

Arl. 873 bis.- El albacea designado, ya sea mediante testamento o por la junta 

de herederos. manifestará al Notario dentro del término de tres d\as de habersele hecho 

saber su nombramiento.si acepta. Si acepta, y entra en la administración, el Notario lo 

apersibira para que garantice su manejo de acuerdo a como se indica en los arltculos 1708 y 

1709 del Código Civil, salvo que lodos los interesados le hayan dispensado de esa obligación. 

b).- De la U!y del Notariado para el Distrito Federal proponemos se adicione un 

arllculo 147 bis. que deberá de senalar lo siguiente: 

Arl.147 bis.- Dentro del Archivo General de notarias del Distrito Federal se 

instaurará un registro nacional de actos de última voluntad, donde serán anotados 

cronológicamente lodos los dalos del estado civil necesarios para establecer la existencia de 

todas las disposiciones de última voluntad confiados a la custodia de los Notario s en lodo el 

pals. 

Al Archivo General de Notarias le corresponderá coordinarse y organizar dicho 

registro nacional con los demás archivos de notarias de los estados. 

CAPITULO QUINTO 
V .1. LA JURISMATICA. 
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En la sociedad a la que pertenecemos, lodos los sujetos que la conformamos, 

tenemos la obligación de ir normando nuestros actos a lo establecido por los procesos 

definidos en nuestra legislación. ya· que dichos actos en la mayorla de !ns veces van a generar 

consecuencias de derecho que van a arectarnos en nuestra esfera social, jurldica. económica y 

polltica: as\ mismo, debido al acelerado ritmo de vida que se vive en nuestros tiempos. la 

sociedad demanda que se vayan creando sistemas y aparatos cada vez más sofisticados que 

nos permitan tener una mayor agilidad paran tramites de diferente indole como en la 

búsqueda de información; De lo anterior surge la necesidad de mantenernos informados 

respecto de los procesos y procedimientos jurldicos establecidos por las autoridades, mismos 

que deberán fluir de una manero eficiente y efectiva; es decir, eficiente puesto que debe ser 

ágil y veras, y efectiva por que debe ser conci:Jll y explicita. y puesto que los volúmenes de 

dicha información son enormes, nos vemos en la necesidad de apoyarnos en In tecnologla que 

nos brinda la computación. Para lograr el apoyo de la computación en el campo del derecho, 

requerimos del apoyo de técnicas de inrormación que conocemos con el nombre de 

informática. 

Dichas lecnicas de información tendrán que definir el rlujo de entrada y salida 

de los dalos que alimentan los archivos contenidos en las computadoras. para lo cual será 

indispensable crear un sistema especifico que nos ligue con el campo del derecho, 

adecuándose en lodo momento a la norma legal. siendo esta relación lo que vamos a llamar 

como JURISllATICA. siendo la herramienta primordial de esta técnica la computación. 

De lo anterior. podemos senalar que es imperativo que surja la IURISIUTICA 

como una rama mas del derecho. para lo cual será necesario crear la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo el establecimiento de dicha rama del derecho. 



105 

Cabe senalar que actualmente la computación en el área del derecho, 

primordialmente se ocupa como una herramienta de oíicina, y como una técnica de apoyo 

respecto de la información que nuye en el campo del derecho. 

Asimismo, para que la implantación de la JURISlli\TICA sea más eficiente, 

considero que es de suma importancia. se norme el uso de los implementos electrónicos que 

nos permitan agilizar el manejo de la información dentro del derecho. esto es, que se 

establezca el procedimiento en nuestro marco legal. para que estos implementos electrónicos. 

puedan llega a considerarse como un medio de prueba dentro de juicio. por ejemplo, el acuse 

de recibo electrónico utilizado en los rax. o bien, en que se instauren dentro del correo 

electrónico claves especiales que nos permitan certificar de una manera fehaciente cuando el 

manejo de información sea a través de terminales de computsdora. 

De lo anterior. podemos sennlar que ni surgir la JURISW.TJCA como uno rama 

mlls del derecho, nos veremos en In necesidad de capacitamos en ese sentido, cabe senalnr 

que en la facultad de derecho de esta Universidad. ya existen y están en funcionamiento los 

talleres de computación en Jos que se esta preparando al alumnado con el fin de introducirse 

en el área de la computación, por lo que en un futuro no muy lejano podremos hablar de la 

JURISJIATICA como una rama más del derecho en la cual los abogados puedan tener un 

desarrollo. 

V.2. PROCESO COMPUTACIONAL DJRJGJDO AL JUZGADO. 

En la actualidad, en la oticialla de partes común de los juzgados de diversas 

materias en el Distrito Federal. se esta introduciendo el uso de computadoras en las que 

cuando un sujeto promueve alguna demanda. estas turnan automáticamente el expediente al 

juzgado que se encuentre de tumo, evitando que maliciosamente los lili¡anles ocurran a 
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tramitar sus asuntos a un juzgado en particular: También se esta almacenando en estas, toda 

la información en materia de jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Iustlcia de la 

Nación. pero esto no es suficiente. ya que es urgente que se optimise el uso de dichos 

aparatos en esos recintos judiciales. Puesto que son varios los aspectos en los que pueden 

generalizar el uso de las computadoras como pueden ser los siguientes casos: 

a) La creación de una red de información con una central de almacenamiento y 

procesamiento de dalos. de esta forma todos los expedientes estañan a disposición del 

personal de cualquier juzgado, sin importar donde se encuentren radicados, de esta forma 

podrlamos evitar el problema de conexidad de causa. 

b) Crear ;is\emas en los que el personal de los juzgados pueda almacenar de 

una forma mas ágil la información de cada uno de los expedientes en que conozca el juzgado, 

y ·ademas obtener la misma mas ágil y simpli!icadamente. 

c) E.slablecer los sistemas de seguridad para garantizar el buen manejo de la 

Información, en los que solo la persona autorizada pueda tener acceso al banco de dalos, 

independientemente de que exista una copia de seguridad automMica de cada unos de los 

expedientes en la que únicamente sólo el Iuez tenga la facultad de realizar cualquier 

modificación. 

d) Generar en forma sislemfitica la documentación respectiva, que emane de 

cada etapa del. juicio y se remita a la oficina indicada automáticamente la expedición del 

documento correspondiente. 
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e) Instaurar el manejo del !ax, correo electrónico, o cualquier otro implemento 

electrónico, que permita agilizar el manejo de la información ya sea, de un juzgado a otro, de 

un juzgado 11 alguna dependencia, ya sea, publica o privada, o bien, de un juzgado a otra 

entidad en la que se tenga de diligenciar a!glln asunto, para lo cual. será conveniente crear los 

mecanismos y reglamentos necesarios para asegurar el control y el eficaz manejo del 

información mediante estos medios. 

Lo anterior, traerla como consecuencia el que se creen áreas de apoyo dentro 

de los juzgados que permitan alcanzar dichos objetivos como por ejemplo, mantenimiento de 

equipo, soporte técnico, distribución de insumos, etc .. 

V.3. ~rBE~ Q&lfJ1llfrACION DE DISPOSICIONES DE 

Dentro del Archivo G~neral de Notarias de cada entidad, existe un registro de 

actos de última voluntad, en donde se van a recopilar los avisos que presentan los Notario s. 

respecto de los testamentos que se otorguen ante su le, dicho aviso contendrá la [echa de 

otorgamiento del testamento, el nombre y generales del testador y el nombre de sus p~dres si 

es\ se asentó en el testamento. debiendo depositar tal aviso dentro de los tres dlas siguientes 

a la lecha de autorización del acta respectiva. 

Los Notario s y Jueces ante quienes se este llevando el tramite de una 

sucesión, deberán solicitar al Archivo General de Notarias de la localidad, un informe sobre la 

existencia de algún testamento que haya sido otorgado por el autor de la sucesión. Esta 

medida tiene por objeto el de asegurar el fiel cumplimiento de la última voluntad del de cujus. 



IOB 

El inlonne que senale la existencia de un testamento puede tener como 

consecuencia, el sobreseimiento, del juicio si se trata de un intestado, o bien, revocar y dar a 

conocer con certeza la última voluntad del testador si se trata de una testamentaria. 

La problemática que presenta el registro de actos de última voluntad, es que es 

de jurisdicción local. y no brinda una certeza absoluta respecto de la última voluntad del 

testador, puesto que para estar seguros de ello, el juez o el Notario que conozcan de una 

sucesión. tendrlan que solicitar a lodos y cada uno de estos registros locales. in!onnación 

sobre la existencia de algún testamento otorgado por el de cujus en algún otro lugar de la 
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república. Por lo que apoyando le idee del maestro Bernardo Peréz Fernández del Cestillo (12), 

creemos que es imperativo se establezca un Archivo Nacional de Actos de Ultime Voluntad. en 

el que se encuentren entrelazados lodos los registros que existen en el pels, el cual puedan 

acudir lodos los Jueces y Notario s de la República e solicitar información sobre la existencia 

de los testamentos que se otorguen en cualquier perle· del pels, pare lo cual dicho registro 

emitirá un certificado negativo o positivo a nivel nacional en el que senele, en su caso, de 

manera cronológica las disposiciones testamentarias que se hubieren registrado. 

Otra atribución que pudiera olorgársele a este archivo central de disposiciones 

de actos de ultime voluntad, podrte ser que en este recinto se lleven e cebo todas les 

nolilicaciones a través de edictos que estén relacionados con los juicios sucesorios de los que 

conocen lodos y coda uno de los juzgados existentes en el pals. 

De lo anterior, podemos decir que la creación de este archivo lendrta un gran 

valor e nivel social, puesto que al agilizar lodos los tramites relacionados con las sucesiones 

que en el se lleven a cabo ayudarla a evitar el problema del rezago de impera en los juzgados 

11p,,.. rornan4e& 4•1 C..Ullo. a.rnardo.-Dlll&CHO NOTARLIL.-t:dllorlal Porrua. B.A., Uuloo. D.F .. -111111.
p.p.146. 149. 
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PRtMERA.- Respeclo de las sucesiones, los antecedenles m•s remotos, los 

encontramos en el Derecho Romano, yo que este los regulo y los plasmo en sus lnstlluciones 

desde las doce labias hasla las reformas de Justiniano. 

SEGUNDA.- El derecho es un hecho social que aclúa como una !ueno 

conligurante de la conduela humana, bien molde(llldola, o bien, interviniendo en ellas como 

auxiliar o gula, según los intereses de cada snciedad, mientras que o la sociolog!o le 

corresponde el estudio del conlenido socioeconómico de las normas que el Derecho impone a 

los hombres para su actuación denlro de la snciedad. 

TERCERA.- Nuestro snciedad, tiene lo necesidad imperante de ir adecuando su 

norma lego! a la par del desarrollo que vaya presentando la misma, para que esto no llegue a 

ser oboolela por no adaptarse a los requerimientos sociales. 

CUARTA.- Es sumamente imporlnnle concienUzar a las persnnas para que 

olorguen sus disposiciones de última voluntad y lo actualicen en la medido que sus 

necesidades lo requieran para evilM caer en la problem6lica de la sucesión inleslamenlarla. 

QUINTA.- Se les reconoce el carácter de heredero a las asociaciones religiosas 

que esl~n constiluidas conforme a Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo Público, siempre y 

cuando no contravengan a la misma. 

SEXTA.- La represenlación de las sucesiones recae en el albacea, quien se 

encargará de la administración de la herencia basta el momenlo de su liquidación y 

adjudicación conforme a la volunlad del leslador o según lo determine la propia ley, pero no 
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esta !acuitado para realiiar actos de dominio respecto de los bienes de la sucesión sin el 

expreso consentimiento de los herederos o legatarios. 

SEPTIMA.- Los juicios sucesorios se clasifican primordialmente en dos clases: 

a).- Testamentarios.- Que son aquellos en que el autor de la herencia por su 

propia voluntad designa a quienes le sucederán en su haber hereditario llegado el momento de 

su muerte. 

b).- lnteslamentarios o por vla legitima.- Son aquellos en los que el de cujus 

no manifestó su voluntad antes de morir respecto de quien o quienes le sucederán en su 

patrimonio; por lo que las persones que r.onsideren tener derecho sobre el mismo deberán 

acreditar dicha circunstancie. 

OCTAVA.- De acuerdo con le jurisprudencia emitida por la Suprema Corle de 

Justicia de la Nación. los juicios sucesorios tienen el carácter de imprescriptibles. eslo es que 

en cualquier momento sin importar el tiempo que haya transcurrido desde la muerte del autor 

de la sucesión pueden los herederos acudir a denunciarlo. 

NOVENA.- Los juicios sucesorios pertenecen a le jurisdicción voluntaria por no 

presentar en su nacimiento litigio alguno. ya que esla carectertslice pertenece a le jurisdicción 

contenciosa. 

DECIMA. - La tramitación de les sucesiones por la vla extrajudicial o sea a lralés 

de Notario Público tiene le •enlaje de ser más rápida en relación a le lle ludiciel, por lo que 

es necesario se incentive e les personas pare que opten por dicha forme de tramitación. 
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DECIMA PRIMERA.- Es convenietlle, que se permita a las personas morales acudir 

ante Notario Público para acreditar sus derechos hereditarios cuando se les designe con ese 

carácter en algún testamento público, ya que dichos entes jurtdicos cuentan con capacidad de 

goce y de ejercicio desde el momento mismo de su inscripción en el Registro Público 

correspondiente. 

DECIMA SEGUNDA. - A los Notorio s Públicos se les tiene que investir de las 

facultades necesarias pnra que puedan conocer de las inteslamenlarias desde el momento 

mismo de In denuncia, pare lo cual se debe llevar a cabo un proceso de reforma en 

determinndns leyes. 

DECIMA TERCERA. - Es imperativo que surja la Jurismática como una rema mfis 

del derecho. en virtud de que permitirfi un avance en lo que se refiere a la tramitación de los 

juicios en general debido a las innovaciones que baya dentro de los campos tecnológicos y 

cienUficos existentes, para lo cual ser6 necesario crenr la infraestructura necesaria pnrn llevar 

a cabo el establecimiento de dicha ciencia dentro del campo del derecho. 

DECIMA CUARTA.- Apoyamos la idee de que se establezca un Archivo Necionnl de 

Actos de Ultima Voluntad. en el que se encuentren entreleiudos lodos los registros existentes 

en el pals, a fin de facilitar a los jueces y Notario s de la república el manejo de la 

Información sobre la existencia de los leslamenlos y se otorguen en cualquier parle del pals. 

DECIMA QUINTA.- Al lograrse las reformas que proponemos en este trabajo, 

consideramos que se beneficiara directamente a la sociedad, ya que al hacer mfis 6gil la 

tramitación de las sucesiones por la v!a extrajudicial y al introducir sistemas m6s modernos 

en los juigados, los pnrticulares estar6n en posibilidad de llevar a cabo sus procedimientos en 
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un lapso de tiempo menor y as! obtendrelftÍls una mayor seguridad jurtdica dentro de la 

sociedad 
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