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tNTROOUCC!dN 

L• f igur• Juridic• del ~ideicorniso, empezó a 1 lam•rnos la 

•tenc ión por razones de tY•baJo y porque en 1 o personal,· no 

nO!i er• muy conocida¡ por lo cual nos vimos en la neceaid•d de 

estudiar! a. 

Al conocer mAs respecto al Fid•icomiso, descubrimo~ que 

5e utiliza par& varios fines como sons de Inversión 

H•bitacionales, Culturales, de Garantía Hipot~ca~ia, 

Gubernamentales, etc. 

Al estudiar la reglamentación·del Fideicomiso, en la Ley 

Gener•l de Titulas y Operaciones de Crllldit:o, nos llamó l• 

atención el conten~do del pr-imer párrafo del articulo 3~2, que 

dic&u 11 El fideicomiso puede ser constituido por ucto entre 

vivos o por Testamento. • •• ". 

Oe esta forma en q~e la Ley regula la constitución de un 

fideicomiso, nos surgieron' dos dudass 

La primera: los usos bancarios denominan ºf"ideicomiso 

T•atam•ntairiou, al F'"ideicomiso constituido por ai:to entTe 

vivos, en el cu•l un• paYsona <llamada fideicomitent•>, 

constituye un F'ideicomiso con bienes de su propiedad que serán 

admính;trados por- una Institui:ión de cr.édito (fiduciaria>. L• 

fin•lid•d de dicho Fideicomiso es darle uni!i protección mtls que 

n•d• econóMic•, a la person• o persona• b•n9ficiadas con este 

Fideicomiso < f ideicomh¡arias), que por lo regular, son los· 

familiares del fideicomitente• para cuando •ste fallezc•. 
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Y nos pregunt•mos si es correcta dich• denominacidn, d•do 

qu• l• Institución Test•mentaria, empieza a surtir ef•ctos al 

morir el Te•t•dori y el "F'ideicomiso Testamentarioº, se puede 

constituir por acto entre vivos. 

L• segunda: la legisl•cidn se~ala que el F"ideicomiso se 

pu•de constituir por Testamento. Pero analiz•ndo cuando •• 

constituye r••lmente el F"ideicomiso, resulta quºe éste nace, 

sólo hasta que se contrata con la Institución F'iduciaria. 

Antes no ••posible porque en el Testamento sólo se instruya 

al albacea para su creación, y la mera voluntad del t&&tador 

no eR suficiente. 

Por lo tanto: ¿Existe el "FideicoaLiso Testa11ent .. rto•, 

cuAndo - constituye por acto entre vivos? y ¿Se puede 

constituir un Fideico.iso por Testamento? 

Dadas estas dos cuestiones, es nuestro proyecto 

desarrollar el anAlisis de Ja primera parte del articulo ya 

citado, y sacar nuestras conclusiones al respecto. 



CAPfTlA.O PRlllERO 

ANTECEDENTES DEL f"IDEICOIUSO 

l • l • EN EL llERECHO ROrlANO. 

Fideicommissum. 

t. 2. EN EL DERECHO DE LA EDAD PIEDIA. 

El Mayorazgo Feudal. 

t.3. EN EL DERECHO ANGLOAl1ERICANO. 

El Use y el Trust. 

t.4. EN EL DERECHO l'EXICANO. 

Proyecto Limantur. Proyecto Creel. Ley Gener•l de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios de 1924. Proyecto Vera Estañol. Ley de 

Sancos de Fideicomiso de 1926. L•y Gener&l da 

Instituciones de Crédito Y. Establecimientos 

Bancarios de 1926. Ley General de ln•tituciones de 

Crédito de 1932. Ley General de Titules y 

Opef'aciones de Crédito de 1932. Ley General de 

Organizaciones Instituciones de Crédito y 

Auxi 1 iares. Ley Reglamentaria del Servicio Público 

de Banca y Crédito de 1985. Ley de Instituciones de 

Crédito. Ley para Regular las Agrupaciones 



CAPÍTULO PRIMERO 

AllTECEDEllTBS DBL PIDBICOHISO 

Investigando los antecedentes del fldelcoalso, 

encontramos que es una flgu:ca muy controvertida, ya que 

referente a los mismos, no hay un consenso un~nlme. Algunos 
autores, ubican sus orlgenes en el antiguo Derecho Romano, 

pasando a través del mayorazgo feudal de la edad lledla, del 
uae en el Derecho lnCJlf:11, y evolucionando hasta transformarse 

en el trust angloamericano. Es conveniente hacer notar que en 

el Derecho Angloamericano, a diferencia del nuestro, funciona 

por medio de un tribunal que administra la justicia en sus dos 

formas: :tustlcla otorgada conforme a las reglas de .la 

equidad y justicia otorgada conforme a las reglas del Derecho 

Com(In, 111 

Otros autores consideran como Onlco antecedente de 
nuestro fldelco•lso al trust ang1oa.erlcano, primero, porque 
la propia Ley de Tltulos y Operaciones de Crédito, asl lo 

consigna en su exposición de motivos, después, por el hecho de 
que cuando el legislador introdujo el fldeico•lso, lo hlzo de 
manera abrupta, sorpresivamente, desconociendo todavla sus 

lineamentos generales o deficientemente comprendidos, con una 
diferencia fundamental entre el Derecho Angloamericano que 

rige al trust, y nuestro sistema juridico de antecedentes 
romanlsticos, y se confirma lo anterior, cuando se formula la 
Ley de Inst! tuc!ones de Créd! to de 1924, y el leg!sl"dor 

incorpora a nuestro Derecho el fidelcoalso, pero establece que 
una ley posterior determinarla las condiciones en que habrla 

Cfr. Esperón Otaz Ordaz, Antonio. El Fideicomiso 
y Ensayo de Aplicación de la Teorla de las Nulidades al Mismo. 
Escuela Libre de Derecho. Tesis. 1971. p.8. 



de ser practicado. Y es hasta los anos treinta cuando las 

leyes que se expiden sobre instituciones y sobre tltul~s de 

cr6dlto, se complementan y establec~n el rl!glmen de las 

lnstltuclones eepeclallzadas que habrln de· ejercitar el 

fldelco•l•o y su estructura legal. 

Analizando las dos poslclones citadas en el primer y 

segundo p6rrafos anteriores, reSpecto a los orl9enes o 

•ntecedentea hlst6ricos del fld.elcoal.110, resulta que aabas 

tienen razon, porque el fidelcoalso ro-no y el trut, •n 

esencia son la misma figura, resumiendo vemos que: en Roma 

nace el fld.elcoalso, el cual vuelve a aparecer posteriormente 

en Suropa, en Alemania, y luego pasa a Inglaterra, Y. se 

denoalna ue, y durante ea te tiempo 109lcamente sufre cambios, 

pues se transforma adaptlndose a su sistema jurldlco,, a las 

necesidades y circunstancias de la ~poca y va evolucionando 

hasta perfeccionarse y denominarse trust. Estados Unidos al 

adquirit el sistema jurldico lnglés, aplica el tEust y hace de 

•1 uno de loa pilares jurldicos para el manejo de las 

cuestiones patrimoniales, resultando ser una fl9ura que 

aatlsface a6ltlplea necesidades financieras y con un ampllsimo 

futuro por delante, esto motivó a nuestro le9ialador a adoptar 

dicha figura jurldlca, con muchas vlcisltudes lógicamente por 

no estar adaptada a nuestro aletema de Derecho; sln embargo, 

tenemos que teconocer que el trut ang1oaaei::lcano, es el 

Antecedente ln11Bdlato de nuestro fldelcoat•o. Y que a pesar 
de au origen extrai\o y de las qrandes dificultades para su 

implantación inicial, con el transcurso de los aftas lo hemos 

venido desarrollando, de suerte que cada dla se hace mAs 

nuestro; en la diaria tarea de encontrar nuevas soluciones a 

nuesttos problemas reales y concretos, lo hemos estado 

modé.lando y ajustando a nuestra idiosincrasia; cada vez lo 

comprenden mejor los particulares y los tribunales y hoy no 

hay duda de que forma parte, muy importante, de nuestro acervo 

jurldlco. 



Dlcho lo anterior pasaremos a referir los antecedentes 

del fldelco•l•o. 

1.1. - llL DDSCllO ROllMO 

El vocablo fldelcoal110, tiene su origen en las ratees 

latines fldea que siqnifica fidelidad, fe, lealtad, y 

commtss1111 que slgnlfica comiaión, encargo secreto o 

conf ldencia, las que entrelazadas forman la palabra 

l'ldeic-111•u. 

l'IDSICIJlllllHllll 
Re la inatltución de un legado o herencia, hecha a favor 

de una persona, roqAndole transmitirla a otra, quedando sujeta 

• l• buena fe del heredero. Cuando un testador quer ta 
favorecer a una persona que no ten la la teata-ntl factlo 

.-mlvva (2)), no tenia otro recurso que rogar a su heredero 

que fuese el ejecutor de au voluntad para dar al incapaz, un 

ob:Jeto en particular o parte, o toda su sucesión. El heredero 

•• convertia en propietario de los bienes heredados, y sólo en 

conciencia quedaba obligado a cumplir el encargo del testador. 

Posteriormente el Emperador Augusto, autorizo a los cónsules 

a intervenir en la ejecución de los mismos, para evitar el 

2 La teat ... ntl fact:to, era la facultad de hacer un 
testamento ro .. no reuniendo varlos requisitos como: la forma 
correct•, el contenido que debian reunir ciertas normas, la 
capacidad: del testador para hacer un testamento, del heredero 
para recibir la herencia, de los testigos para fungir como 
tales, del le9atario para recibir el legado, entre otros. Y 
•• divldl• en t .. t ... ati factlo activa y pa,a11lva, la activa 
era la capacidad para testar y la teata.entl factlo passlva, 
era la capacidad para heredar, ejemplos de esta Oltima: los 
pere9rlnos sln tu. c:~rcll; los latinos :tunlanos; las 
•ujer••, cuando la herencia excedla de cien mil sestercios, 
peraonas tnctertaa, las persona.s que no se hablan casado o que 
no tenlan hijos, loa castigados por herejla. Florls Hargadant 
S., Guillermo. El Derecho Privado Romano. Sexta edición. 
Porraa, S.A. K6xico, 1975. p.p. 472 y 473. 
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fraude. (3) 

1.2 ... U. Dl!llECHO OS LA SDAD llBDIA 

11L llA'!ORAZOO PIWDAL 

Para conservar la unidad de su seftor101 el aeftor feudal 
necesltaba perpetuar sus propiedades en su descendencia 
familiar. Y el .. yorazgo era la institución jurldica, por· 

aedlo de la cual el primogtnlto tenla derecho a suceder loa 
bienes de su progenitor, con la estlpulaclOn de heredar bajo 

la mlsma condiciOn a su primogénito. 

sn·e1 fldelcoalao, la fiduciaria recibe lo• bienes para 
destinarlos a determinado fin; lo mismo en el .. yoras90, el' 

prlmogtnito recibe las propiedades con la obllgacl6n de 
cons~rvarlas y destinarlos a un fin, transmitiéndolos a su vez 
al prlmogtnlto. 

La aparición del mayor•s90 provoco que se vincularan los 
bienes y el patrimonio en una misma familia, al establecer un 
orden de sucesión por tiempo indefinido. Con el triunfo de 

las ~deas liberales de la Rev.oluci6n Francesa, esta flqura fue 

prohibida por decreto de la Asamblea Legislativa de 1792. 141 

llL UH Y llL ftUST 

El use es el antecedente del trust, y con reapecto al 

use, eB un tanto obscuro su origen, existe un antecedente 
remoto del use en la Ley GermAnica, conocido con el nombre de 

Cfr. Esperón D!az Ordaz. Ob. cit. p.p. 2 y 3. 

Ib!dem. p.p 4 y 5. 
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2n la Ley GermAnica el aal .. n equivale a 
l• flgura del feoffe to uaes (fiduc:lariol de la t1111prana 

estructura ln9lesa del W!!le. El salaan era una persona a quien 

se tranaferla la tierra con el fin de que pudiera a eu vez 
traspasarla~ de acuerdo con las instrucciones del donante. 

Puede declrae que el ase fue ideado por el pueblo ln9l~a, 

para defenderse de las pesadas e injustas car9as que laponla 

el sistema feudal sobre sus vasallos, se utilizaba por un 

propietario de tierras, que transferla parte de ellas a aua 
siervos como prestanombres para el uso de otro. Dicha 
transmlsl6n era un acuerdo verbal, y al que reclbla la 

propiedad se le llamaba feoffe to use, al beneficiarlo ceatul 

qu~ ... ea; al que se le tranaferta, se obllqaba a tran•f•rlr 
la propiedad o el titulo de ella a un tercero, de esa forma 
loa propietario• eludtan las cargas (pagan de lmpueatoa), que 
les imponlan los seftores feudales, ya que a sus siervos, no 

les aplicaban esas cargas por no poder aoportarl•a o 
cubrirlas. 

Se recurrió al uae a fin de eludir obllgaclonea legales, 
o para no pagar deudas a sus acreedores. A las or9anlzaclones 
religiosas, lea estaba prohibido poseer tierras; no obstante 
esta prohlblcl6n, dichas organizaciones a travl!a del use 

poaelan loa benef lclos de tierras, mas no la propiedad. 

Con la utilización del uae, nace el sistema jurldlco de 
l•partic:l6n de 1u.stlc:ia denominado •J1111tlcla de ltqaldll4•, la 

cual consiatla en aplicar ciertos principios que contrastaban 

con laa re9lae estrictas del •cc-on La..- (Tribunales de 
Derecho Comtan), estos principios se basaban en aplicar lo 
equitativo a una situac:i6n particular. La Jaatlcla da ltquidll4 

era de car4cter m6s bien nt0ral y el Co~n Law, era la 

apl1cac:l6n rl9urosa de la ley. La Justicia de •qaldad, era 

aplicada por la canclllerla, que era un tribunal que aplicaba 
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la justicia al caso concreto, cuando la r19ldez del Collllan 

Law, no prev.ela dichas situaciones. 

Como el u~e no estaba previsto en el Co.-on Law, sino que 

era un acuerdo verbal, muchos feoffees (personas a las que les 
hablan transmitido la propiedad), se apropiaban de las 

tierras, incumpliendo el fin para el cual se las hablan 

transmitido; dando ocasión a que el cesto! qae oaea (personas 
a quien se tenla que transmitir la propiedad), acudiera ante 
el canciller, demandando Justicia de Equl4ad, para que 
exlqlera al feoffees a cumplir con su obligación. 

Como ya hemos seftalado el use trajo inconvenientes tales 
como el fraude a: acreedores, herederos, los seftores feudales, 
inclusive a la corona; otro inconveniente mis, fue el 
exceelvo poder que tenla la iglesia, ya que a trav~s de sus 

ordenes religiosas tenlan acaparadas muchas propiedades, que. 

la Ley de Manos Muertas {Statute of Mortmalns) le prohib1a 

tener, y que poselan por medio de caritativas donaciones, que 

no se hactan directamente, elno por el use. Lo anterior dio 

lugar a que se reglamentaran el use, procuráii1dose impedir que 

se utilizara en perjuicio de nadie; ael Enrique VIII en 1537, 

promul96 el •statule of Uses" (Ley de Usos), a la cual se debe 

el desenvolvimiento del moderno tEust. 

Habla muchas situaciones que el •statute of Uaea• no 

contemplaba, tales como el use sobre use; la tranemlsl6n de 

bienes muebles o de derechos de cr6dlto, quedaban fuera de la 

aplicación de dicha ley; dichas situaciones hicieron 

inevitable que los cancilleres dieran efectos ::lurldlcos a 

negocios semejantes a los antiguos uses, denomlnAndose mAB 

tarde con el nombre de tEust. 

En los Estados Unidos de Notteam!rlca, en la !poca 

colonial ya se practicaba el trust, y es en este pais donde el 



trust adquiere su mayor desarrollo y comercialización; donde 

se crean las primeras •rrusts Companles•, que vienen a hacer 

la función del trustee (fiduciario), que reciben una 

compensación por su trabajo, que se vuelv.en profesionales, que 

actOan en el campo de los negocios de administración de trust. 

Esta función de trustee (fiduciaria), también la desarrollan 

instituciones bancar las especializadas, que han hecho del 

trust una actividad casi exclusivamente bancaria. A 

diferencia de nuestro pals, dicha función de trastee 

(fiduciaria), la pueden desempeftar una persona flsica o moral; 

el truatee persona fisica, es mAs común en Inglaterra y no 

recibe compensación, a menos que se pacte lo contrario. (5) 

Los elementos que intervinieron en el trust, se denominan 

de la siguiente manera: 

Settlor: Es el que constituye el trust, transmitiendo 

determinados bienes a otro, encomend~ndole un fin determinado 

en provecho de un tercero. Y una vez transmitidos los bienes, 

el settlor carece de dominio sobre ellos a menos que se lo 

haya reservado. 

Trwstee: Es el fiduciario o tenedor del titulo legal, o 

propietario legal de los bienes, el que administra los bienes 

de acuerdo al fin estipulado. 

Ceatul que trust: Es el que recibe las beneficios del 

trust. (6) 

Cfr. Piña Medina, Jorqe Lle. Las Instl tuciones 
Fiduciarias y el Fideicomiso en México. Fomenta Cultural de 
la Organización Somex, A.C. Primera Edición. México, D.F., 
1982. p.p. 8-24. 

Cfr. Esperón D!az Ordaz . Ob. cit. p.14. 



l. 4. a KL DllJIBCHO KllXICAllO 

PROrRCTO LUIAllTUR 

El primer proyecto de ley fue presentado por el 
Secretarlo de Hacienda y Crédito PO.bllco, Seftor Jost Llmantur, 

a la CAmara de Diputados, el 21 de noviembre de 1905. 

El mencionado pz:oyecto de ley, venia pr:ecedldo de una 

e>(pllcac16n especie de exposic16n de motivos, en el que ee 

expresaba que para quienes sequlan de cerca el giro y 

desenvolvimiento que en nuestro pala hablan toma.do los 

neqoclos comerciales, no habla pasado inadvertida la falta de 
electas organizaciones especiales que en los paises 

anglosajones se denominaban. Trust eo.p.nlea, cuya función 
comslstla en ejecutar acto~ y operaciones en beneficio de las 

partes que integraba~ un contrato o de terceras personas; o 
bien para hacer efectivos los derechos o cumplir las 

obligaciones creadas en el mismo contrato. 

PRDYBCTO CRlililL 

Bl segundo pr.oyecto de ley, fue presentado por el Seftor 

Enrique Creel a una convención bancaria, en la sesl6n 
celebrada el d1a 28 de febteto de 1924. 

En dicho proyecto se proponla que se autorizarll al 

ejecutivo para que expidiera una ley que detallara las bases 

constitutivas y de operaci6n de las "Compaftlas Bancarias de 

Fideicomisos y Ahorro". 

El Proyecto Creel, al igual que el Proyecto Llmantur, 

nunca fueron aprobados. 
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LSY GBllBRAL DB IllSTITUCIOllBS DB CRltDITO Y BBTAllLBCIKIBllTOS 

llAllCARIOS DB 1924 

Esta ley fue promulgada el 24 de diciembre de 1924 y 

publicada en .el Diario Oficial de la Federación, el 16 de 

enero de 1925. 

Este ordenamiento legal, es el primero que en su 

contenido menciona al fldelcoaiso de una manera más precisa. 
Y lo seftala como una operación bancaria exclusiva de 

instituciones de crédito autorizadas. 

Entre las instituciones objeto de esta ley, quedaban 

comprendidas los bancos de flde1comlso, a los cuales se les 
sometla a un régimen de concesión estatal, las funciones de 
los bancos de fldeicorniso, conslstlan en que l!stos servlan a 
los intereses del público, en varias formas, principalmente 

administrando los capitales que se lea confiaban e 

interviniendo en representación común de suscriptores o 

tenedoxes de bonos hipotecarlos al ser emitidos éstos o 

durante el tiempo de su vigencia. Y en el articulo 74 de la 
mencionada ley, se enunciaba que los bancos de fideicomiso se 

regirlan por una ley especial que habla de expedirse 

posteriormente. 171 

PROYBCTO VllllA SSTAllOL 

En el afio de 1926, en el mes de marzo, se presentó a la 
Secretarla de Hacienda y cr~dito POblico, un documento 

denominado "Proyecto de Ley de Compaftlas Fideicomisarias y de 

Ahorro", presentado por el Licenciado Vera Estanol; inspirado 
tanto en la institución fiduciaria norteamericana como en el 

"Proyecto Alfara" de PanamA. Este proyecto influyo en la 

cfr. Esperón 01az Ordaz. Ob. ci.t. p.p. 28 - 30. 
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leglslacl6n posterior de Bancos de Fldelcomlso del mismo afto. 
(8) 

LBY DB BAllCOS DB PIDBICOHISO DE 1926 
Un afto y medio mas tarde de promulgada la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1924, 

.se dictó el 30 de junio de 1926, y se publicó en el o.o.F., el 

17 de julio del mismo ano, la Ley de Bancos de Fideicomiso que 

venta a completar a la primera mencionada. 

su articulado de ochenta y seis preceptos se dlstrlbula 

en cinco capitulas que eran: objeto y constltucl6n de los 

bancos de fideicomiso, operaciones de fldelcomlso, 
departamento de ahorro, operaciones bancarias de depósito y 

documenta y disposiciones generales. 

El objet~ principal y propio de esta clase de bancos, era 

la ce1Eibrac16n de las oper::aclones por cuenta ajena en favor de 

terCeros aut.orlzados por la ley, cuya ejecu.c16n se confiaba a 

su honradez_y buena fe. 

En t¡!l~ta ley se prohlbla segO.n el articulo segundo, 

frac~16n Pr_lme~a~ .qu7 los:.bancoS y compaftlas del extranjero 

tuvieran agenc1·~8·~.º sucursales cuyo objeto fuera la prlictica 

de operaclone~ ba~Car1as de fldelcomlso. 

Y en su artt_culo sexto, define al fidelcoalao como 

mandato irrevocable, por el cual se entregaban al banco en su 

carActer de fiduciaria, ciertos bienes para que dispusiera de 

ellos o de sus productos de acuerdo a la voluntad de quien los 

entregaba, denominado fldelcoaltente, para beneficiar a otro 
llamado fldelcoalsarlo. 

B Cfr. carreras Maldonado, Maria Lic. Aspectos 
Civiles del Fideicomiso. Revista Mexicana de Justicia, No, 2, 
Vol. II, ab<il - junio, 1984, p. 104. 
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En la exposición de motivos se mencionaba que el 

fldelco•lso era nuevo en México, pero que en los paises 

anglosajones ya se practicaba y era una lnstituci6n distinta 

al Pideicoalso de1 Derecho Romano. 

LBY GBllBR.llL DB INSTITUCIONES DE C!Ul:DITO Y BSTABLECIHll!llTOS 

B.llllCARIOS DB 1926 

La presente ley, abrogó la Ley de Bancos de Fideicomiso 

de 1926. Fue promulgada el 31 de agosto de 1926, y entre sus 

notas caracterlsticas encontramos lo siguiente: 

l. Que esta ley, siguió las ideas del tratadista Ricardo 

Alfara y Jorge Vera Estanol, incorporando a su articulado 

casi las mismas disposiciones de la Ley de Bancos de 

Fldelcomlso del mismo afta. 

2. Deflnla a la operación fiduciaria, expresando que el 

objeto principal de estas instituciones, era la celebración de 

operaciones por cuenta ajena y en favor de terceros, cuya 

ejecuc16n quedaba confiada a su honradez y buena fe. 

3. Hormaba el objeto y constltuc16n de los bancos de 

fidelcomlso, su organización y funcionamiento, el tipo ·de 

extinción. 

4. Deflnla al fldeico•lso como mandato irrevocable. Y 

reiteraba la prohiblcl6n a las instituciones extranjeras de 

realizar operaciones de fideicomiso en México. (9) 

LEY GBllBRAL DB IKSTITUCIONBS DE CR~DITO DE 1932 

Esta ley se expidió el 28 de junio y fue publicada en el 

o.o.F., el 29 del mismo mes de 1932. 

Cfr. PiYia Medina. Ob. cit. p.p. 32-35. 
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Estuvo inspirada esta ley en ciertos. aspectos por las 

ideas de Pl~rre Lepaulle. En la exposición de motivos,, se 

manifestó la necesidad de definir con claridad el contenido y 

efectos del fldelco•iso; y se determinó que el fldeico•lso 

quedaba concebido como una afectación patrimonial a un fin, 

cuyo logro se confiaba a las gestiones de una fiduciaria; 

precisándose asl la naturaleza y efectos de esta institución 

a la que la ley anterior concebla como un mandato irrevocable. 
(10) 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPBRACIOlll!S DE CR&DITO DB 1932 

Esta ley fue publicada en el D.O.F., el 27 de agosto de 

1932. 
Es la ley substantiva vigente y contiene al fldelcoalso, 

en el t 1 tul o segundo denominado "De las Operacl ones de 

Crédito", Capitulo V, dentro de los arttculos del 346 al 359. 

En dicha ley en su exposición de motivos se manifestó lo 

siguiente: "Corrigiendo los errores y lagunas mé;s evidentes de 

la Ley de 1926, la nueva ley conse~va en principio, el sistema 

ya establecido de admitir solamente el fldelcomlso expreso, 

clrcunscrlbe a ciertas personas la capacidad para actuar como 

fiduciarias y establece las reglas indispensables para evitar 

los riesgos que con la prohibición absoluta de instituciones 

similares al fldelc:o•lso ha tratado de eludir siempre la 

Leqlslaclón Mexicana•. 1111 

Ll!lr GBNl!RAL DI! INS'l'ITUCIONES DE CRll:DITO Y ORGANIZACIONES 
AUXILIARl!S 

Esta ley esta fechada el 3 de mayo y fue publicada en 

D.O.F., el·31 de mayo de 1941. 

10 Cfr. Garcta Estrada, Julio Lle. El Fideicomiso en 
México. Revista Jurtdlca Veracruzana, No. 3, julio-septiembre, 
1975. p.p. 32 y 35, . 

11 Cfr. Esperón Dlaz Orda•. Ob. cit. p.p. 34 - 36. 
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su capitulado dedicado a las instituciones fiduciarias, 

casi no sufrió modificaciones, sólo aftadló algunos cometidos 

propios de las instituciones fiduciarias y ciertas normas 

nuevas por las que deblan regirse las operaciones de inversión 

que realizar& la fiduciaria en ejercicio del fidelcoalso, 

cuando de las instrucciones recibidas no se proporclonar.1in 

indicaciones precisas. Además la notlficac16n obligatoria a 

los interesados de las operaciones que real icen en 

cumplimiento de sus encargos, estas eran algunas de las 

modificaciones con el fin de hacer más real la responsabilidad 

de las fiduciarias. (12 J 

81 primero de septiembre de 1982 por Decreto 

Prealdenclal, se establece la •aclonallzac16n de la Banca 

aeflalanaose dentro de su articulado que por. causas de utilidad 

pdbllca se expropian a favor de la Nación todas las 

lnstalaclonea, edlflclos, equipo, aob111ar1o, sucursales, 

ete., a excepcl6n del dinero y valores propiedad ae los 

Con esta nacionalización consecuentemente hay reformas en 

la Legislación Bancaria surgiendo la nueva persona de derecho 

pllblico denominada Sociedad Nacional de Crédito Público y una 

nueva ley, la LBY llllGLAllEllTAllIA DBJ. SllRVICIO PÚBLICO DB BMICA 

Y CRRDI'fO publicada en el o.o.F el 29 de diciembre de 1982. 

LEY REGLAIOUITMIIA DBJ. SBRVICIO PÚBLICO DE B.llllCA Y CRRDITO DE 

1985 

Publicada en el o.o.F., el 14 de enero de 1985, y firmada 

el 28 de diciembre de 1984. 

12 Cfr. Batiza, Rodolfo. El Fideicomiso Teoria y 
Práctica. Porráa, Tercera ediclOn, México, 1980. p.p. 117 y 
118. 
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Esta ley abroga a la Ley General de Instltuclone,:; de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941 y a la citada 

anteriormente. Dicha ley contempla la regulacl6n del Servicio 

Público de Banca y Crédito, sus objetivos, organlzac16n, 

funclonamlento, act lvldades y operaciones de las instituciones 

que lo prestan, entre otros puntos. 

LBY DB IHSTITUCIOHES DB ~DITO 

Publicada en el o.o.F. el 8 de julio de 1990. 

En este año las instituciones de Banca y Crédito 

Nacional, se vuelven a privatizar y por tal motivo esta ley 

viene a abrogar a la antet:loi:mente mencionada. 

nuestra ley vigente. 

Esta. en 

Propiamente en relación a la regulación concerniente al 

fideicomiso, no ha habido cambios drasticos en relación en su 

operación o funcionamiento, desde la Ley de 1941 a la fecha. 

Los cambios han sido en relación al sistema financiero y 

bancario en general. 

LBY PllRA RllGULAR LAS AGRUPACIONES J!'IllAllCIBRAB 

Publicada en el D.O.F. el 18 de julio de 1990. 

Esta es una nueva ley debido a los cambios que se han dado en 

los últimos sesenta af\os como fue la agrupación de banca 

especializada en banca máltiple · y el sur9lmlento de 

intermediarias como casas de bolsa, de cambio, sociedades 

arrendadoras, instituciones de seguros y fianzas, operadoras 

de sociedades de inversión, entre otras. 

Esta ley se cre6 debido a la necesidad de establecer un 

marco normativo para regular las operaciones de las antes 

mencionadas y proteger los intereses del público. (13) 

13 Cfr. Iniciativa de esta Ley presentada a la C~mara 
de Diputados el 28 de junio de 1990. 
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Como hemos visto no ha sido sencillo, nl ha terminado el 
proceso de evolución y desarrollo del fldelcoalao; el tiempo 

y las circunstancias que se han ido presentando han moldeado 
poco a poco .al f ldelco•lao, hasta lrlo adecuando y adaptando 

a nuestras propias necesidades y circunstancias, que han ido 
configurando cada vez mis su estructura y funcionamiento 

jurldlco. 
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CAPfTULO SEGUNDO 
CONCEPTOS GENERALES DEL FIDEICOMISO EN MEXICO 

2. t. CONCEPTO LEGAL 

El articulo 345 de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, nos dice: "En virtud del f"ideicontiso, 

el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin licito 

determinado, encomendando la realización de ese fin a una 

institución fiduciar-ia 11
• 

El enunciado anterior no es propiamente una definición 

del fideico.iso, pero de manera sencilla y breve señala el 

contenido, que conceptOa al fideicomiso, como el acto por el 

cual una persona, llamada f ideico1nitente, con faculta.des 

legales para el afer.to, asigna e iertos bienes a un fin o 

propósito licito y detel"minado, esto es, no ha de ir en contra 

de las leyes del orden pOblico, ni de las buenas costumbres, 

de acuerdo al principio que interpretado a contrArio &ensu, 

nos se~ala el ar-ticulo 1830, del Código Civil, po: lo que se 

refiere a lícito; y determinado, significa que el fin debe 

aspee i f icarse. Y su realización se encomienda a una 

institución bancaria, llamada fiduciaria. 

Al fideicomiso, le pueden ser encomendadas todas las 

operaciones en las cuales tengan como base la concurr-encia de 

un patrimonio. Y dicho patrimonio, puede estar formado por 

cualquier bien o derecho siempre y cuando no sea personal, nos 

dice el primer párrafo del articulo 351 de la LGTOC. 

Como ya mencionamos anteriormente, en nuestro país, el 

fideicomiso es una operación exclusivamente bancat·ia. Esta 
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operación no ae concibe en nuestro sistema jurtdico, sino es 
a través de ~a inte:z::venc16n de un banco, autorizado y viq~lado 

por el Estado en el desempefto de su cometido. 

Al constltuh::se todo fldelcoalso los bienes que lo 

componen, mientras dure el mismo, forman un patrimonio 
autónomo, desprendido o separado del autor del fideicomiso, 
pero talllbl!n dlstlnto de los patrlmonlos del flduclulo y de.l 

fldelcomlsario. 

2 • 2 • Pl\llTBS lllTEOIUlllUS 

Ya seftalamos un elemento del fldelcoalso que es el 

patrlaonlo fl4elco•ltldo, junto con ~ste elemento real 
concurren tres elementos mAs, que aon partes integrantes del 
fldelcoaiao, y son: la flduclarla, el fldelcoalearlo y el 

fldelcoaltente, flatos tres elementoB, los veremos a 

contlnuacl6n. 

2.2.1. l'lDllICOKHllllTJl 

Conforme al articulo 349 de la LGTOC, "SOlo pueden ser 
fldelcoaltentea las personas flslcaa o jur tdlcas que tengan la 

capacidad necesaria para hacer la afectaclOn de blenea que el 
fldelco•lso implica, y las autoridades judiciales o 

administrativas competentes, cuando se trate de bienes cuya 

guarda, conservación, admlnlstrac16n, 11quldac16n, reparto o 

enajenación, corresponda a dichas autoridades o a las pereonas 

que éstas designen." 

De lo anterior, podemos decir que fldelcoaltente, es 

cualquier persona f is lea o moral que tenga la capac ldad 
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necesaria paca disponer de bienes y hacer la afectacl6n que el 

fideicoalao lmpllca. 

La ley permite al fldelcoaltente deslgnmr varias 
instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente 

desempef\en el fldelcoalso, estableciendo el orden y las 

condiciones en que hayan de sustitulcse (art. 350, O.ltlrno 

pltnafo LGTOC). 

El fldelcoaltente puede designar varios fldeicomlsarlos 
para que reciban slmultAnea o sucesivamente el provecho del 

fldelcoalao, pero prohibe que la sustitución sea por muerte 
del anterlot, salvo el caso de que se realice a favor de 

pexsonaa que esttn vivas o concebidas ya, a la muerte del 

Hdelcoaltente (art. 348 1 pltrrafo segundo y 359, frac. Il 

LOTOC). 

El fldelcoaltente debe tener poder de dlaposlc16n sobre 
los bienes o derechos que constituyen el patr lmonlo 

f1de1corn1tldo. Sl no se reserva el fidelcoaltente el derecho 

de revocar el fldelcoalao, éste se entenderé. irrevocable 

Los blenes fldelcomltldos salen del pat<lroonlo del 

fldelcoaltente para foraar un patrlmon1o separado, aut6nomo, 

lo Onlco que el fldelcoattente tendra en su patrimonio, en 

relación con dlchos bienes, tseré.n los derechos que 

expresamente se haya reservado, y el derecho a la reY.erslOn de 

los mismos al extinguirse el fldelcoalso, sl no se estlpulO un 

destino especifico posterior a la extinción tarts. 351 segundo 
ptl<rafo y 358 LGTOC) • Con respecto a los derechos que 

expresamente se haya reservado el fldelcoaltente, citamos como 

ejemplo los siguientes: 

Requerir cuentas a la fiduciaria y consecuentemente 

removerlo de su función, si éste no rinde las cuentas que le 
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plden en un plazo de quince dlas; o nombrar un comltA t~cnlco 

(14), para la supervisión del fldelco•iao, quedan~o el 
flduclarlo libre de toda responsablpdad (arts. 80 '1ltlmo 

pArrafo y 84 LIC), 6ste tipo de derechos, deben quedar 

estipulados al constituirse el fldelcoalao. 

El fldelcoaltente esti obligado a : 
Pagarle sus honorarios a la fiduciaria de acuerdo a lo 

pactado al constituirse el fldelcoalao; otro deber, como 

consecuencia del traslado de dominio de los bienes, es el de 
responder del saneamiento para el caso de evlccl6n. (El 

articulo 2119 del COd. Clv., nos dice "Habr~ evicclOn cuando 
el que adqulrlO alguna cosa fuere privado del to~o o parte de 
ella por sentencia que cause ejecutoria, en raz6n de algOn 

derecho anterior a la adqulalcl6n"). AdemAs de e~tas 

obligaciones que hemos seftalado, estará a las que ae obligue 

al constituirse el fldelcoaiso. 

2.2.2. l'IDUCINUA 

Se denomina lnstituclOn de cr6dlto a las lnstltuclones 
constituidas como banca .ctltlple o banca de desarrollo. Las 
primeras requieren para operar como tales de la autorización 

14 Comité T~cnico: Es el órgano asesor en la 
dlstrlbuclón de fondos que tamblfm administra y en al9unos 
casos con facultades de dominio como el de disponer de bienes. 
Es un organismo colegiado1 Estrictamente potestativo, esto es, 
que solamente se constitulrA cuando las partes lo consideren 
necesario (fidelcomltente y flduclarla; Y ocasionalmente 
fideicomisario, segón el caso). Dicho Comité, se establece al 
constituirse el Pidelcomlso o en l•a· reformas al mismo, sl se 
xeservo esa facultad. Se deben de designar también: Sus 
integrantes, sus funciones, sus facultades, su duración, la 
forma de celebrar sus aeambleas, etc. Este Comité Técnico, se 
designa por lo regular en Fldelcomlsos especiales por su 
cuantla o muy importantes por su carActer social, como los 
Pldelcomlsos Culturales o de Beneficencia. Pifta Medina, 
Jorge, Lle. Ob. cit., p.p. 403 - 486 y 489. 
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del Gobierno Federal y sólo gozaran de autorización las 

Sociedades Anónimas de capital fijo organizadas conforme a la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. Las segundas son 

entidades de la Administración PObllca Federal, con 

personalida~ jucldlca y patrimonio propios, constituidas con 

el carActer de Sociedades Nacionales de Crl!dito, en los 

tllrmtnos de sus leyes orgánicas y de la Ley de Instituciones 
de Crf!dl to; el reglamento orgAnlco de cada una de listas 

Qltimas, sera expedido por la Secretarla de Hacienda y cr~dito 

PQbllco (arta. B ,9 y 30 de la LICJ. Una de las operaciones 

bancarias que pueden raltzar, entre otras operaciones las 

instituciones de crédito es la de actuar como fiduciarias 

(art. 46, frac. XV LICJ. 

•ldac::larla es a quien se encomienda la realización o 

ejecución del fideicomiso, la que debe cumplir el fin 

establecido en el acto constitutivo, se dice que adquiere la 

tl tul ar idad de los bienes y derechos que ., son objeto del 

fideicomiso y debe actuar respecto de ellos siguiendo las 

Instrucciones del fidelcomitente. Tiene todos los derechos 

y acciones que se requieren para el cumplimiento de su 

cometido y debe obrar de buena fe, como buen padre de familia, 
- ... ·----··9¡;~dore;p~~sable de las p!rdida y menoscabo que sufran los 

bienes por su culpa (art. 356, LGTOCJ. 

Si el fideicomltente no senalO flduclarla, lo designaré 
el fideicomisario o el juez de primera instancia del lugar de 

ubicación de los bienes que va a constl tu ir el patrimonio 

fideicomltido, y la Ley seftala tambi6n la posibilidad de que 
se designen varias instituciones fiduciarias para que, 

conjunta o sucesivamente desempeHen el fideicomiso (art. 350 

LGTOC). 

No podra ser fiduciario y Lidelcoalsarlo a la vez en un 

fideicomiso (art. 348 Oltimo pArrafo LGTOCJ. 
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La fidaclarla, no podrA excusarse o renunciar su encargo 

slno por ~ausas graves a juiclo de un juez de p~lmera 

instancia del lugar de ublcaclOn de los blenea (art. 356 

LGTOC). 

La flduclarla desempeftarA sus funciones o su cometido por 

medio de funcionarios designados especialmente al efecto, y 

responderA civilmente por los danos y per:tulclos que se causen 

por la falta de cumplimiento en los términos seftalados en el 
fideicomiso. Dichos funcionarios se denominan Delegados. 

Fiduciarios (art. 80 de la LIC). 

El personal que la flduclarla utilice para la realización 

del fideicomiso, no formar~ parte del personal de la 

lnstituclOn flduclarla, sino que se conslderar6 al servicio 

del patr lmonlo fldelcoml tldo. Los derechos legales que otorga 

la Ley, podrán ser exigidos por dicho personal a la 

fiduciaria, quien para cumplir con los mismos, afectarA, el 

patrimonio fidelcomltido en la medida en que sea necesario 

(art. 82 de·la LIC). 

Las Obliqaclones de la Plduclarla son: 

a) La obligación primordial de la flduciarla, es 

cumplir con las instrucciones del fideicomiso, de acuerdo al 
acto constitutivo (art. 356 LGTOC). 

bl Llevar libros de contabilidad especiales para cada 

contrato, debiendo registrar el dinero ydemA.s bienes, valores 

o derechos que se le conflen; asl como anotar los incrementos 

o disminuciones de los productos y gastos respectivos (art. 79 

de la LICl. 

e) Cumplir fielmente las instrucciones que reciba del 

Comité Técnico (si lo hay). Cuando la institución obre 

ajustAndose a los dictámenes o acuerdos de este Comité, estará 
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llbre de toda responsabilldad (art. 80 de la LIC <iltlmo 
pllrrafol. 

d) Cuando entre los bienes del fideicomiso se 

encuentren -inmuebles, debe la flc1uclarla, inscribir el 

documento en el que conste la afectación de dichos inmuebles 
en el Registro PObllco de la Propiedad correspondiente, no 

obstante que esta 1nscrlpcl0n la hace el Notarlo ante el gue 
ae hizo el instrumento pObllco, es obllgaclón de la flduclarla 

viqilar que se realice tal inscripción (art. 353 LGTOC), 

e) La Ley impone a la flduclai:la la obligación de 

vigilar que los .bienes dados en fideicomiso, no sufran dafto o 

menoscabo alguno. Si tales bienes se pierden, destruyen o 

disminuyen au valor por su culpa, ella serft responeable 

civilmente por los daftoa y perjuicios que cause. Por lo tanto 
al administrar el fideicomiso esta. obl lgada a actuar con 
cuidado y pericia, ya que se presupone que tiene experiencia 
y los conoclmlentos respectivos sobre la materia. (arta. 356 

LGTOC y 80 de la LIC). 

En general ~stas son las obligaciones m~s importantes de 

la flduclaEla, pero no las árilcas. 

Las Wacultadea de la P14uctarla son: 

Al hablar de las facultades de la fiduciaria que tiene 
con respecto al f ldelcomlso, diremos en términos generales que 
al transmltlrsele el patrimonio dado en fideicomiso, dicho 
acto conlleva la apl1caci6n de las facultades que seftala el 
articulo 2554 del Código Civil; que son Poder General para 
Pleitos y Cobranzas, Admlnlstraclón de Bienes y para ejercer 
Actos de Dominio. Estas facultades son necesarias para hacer 
posible el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas 
o sea para poder realizar el fin del fideicomiso encomendado. 
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Estas facultades se entienden lmpllcltas, pero s6lo en la 

medida de la encomienda dada, y de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso particular. Ya que la misma Ley 

nos dice: • • • "Los bienes gue se den en fldelcomlso se 

consideran afectos al fin a que se destinan y, en consecuencia 
s6lo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y 

acciones que al mencionado fl,n se refieran, salvo los que 

expresamente se reserve el fldelcomltente., ." (art. 351, 

segundo. p.irtafo LGTOC). "La 1nstltuc16n flduclarla tendr.i 

todos los derechos y acciones que se requieren para el 

cumplimiento del fldelcomlso, salvo, las normas y limitaciones 

que se establezcan al efecto al constl tu irse el mismo ••• " 

(art. 356 LGTOC). 

Para ejemplificar diremos que la fiduciaria puede vender, 

arrendar, ejercer acciones judiciales, etc., todo esto y más, 

claro siempre y cuando en el acto constitutivo asi se haya 

previsto. 

2.2.3. PIDBICOHISARIO 

Es la persona designada por el fldeicomitente para 

recibir los beneficios del fideicomiso. Puede ser persona 

flsica o moral 1 unilateral o plural. Debe tener capacidad 

para adquirir y puede ser el mismo fldelcomitente, y como ya 

lo mencionamos, no puede tener ese carácter la institución 

flduclarla (art. 348 LGTOC). 

El fldelcoalsarlo, no ea un elemento esencial del 

fldelcomlso, ya que pueden darse fideicomisos sln 

fldelco•laarlo. Por ejemplo: cuando se constituye para 

costear investigaciones cienttficas, realizar actos culturales 

o para la ejecución de determinadas obras de beneficencia. 

Puede decirse que en estos casos el fldelcoalsarlo es 
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indeterminado, y las acciones que a él pudieran corresponder 

serAn ejercidas por mlnlsterlo público. (art. 355 LGTOC). 

El fidelco•isar o tendrá los derechos gue se le asignen 

en el acto consti t11 vo, y ademtls: a pedir cuentas a la 
fiduciaria, exigirle el exacto cumplimiento de su función, 

perae9ulr los biene que hayan salido indebidamente del 

patrimonio fldelcoml ido, para que vuelvan al mismo (art. 

355, LGTOC), 

Si el fldeicoaisarlo es una persona incapaz o 

indeterminada, sus d~rechos podrlrn ser ejercidos por quien 

. tenga la patria potettad, por su tutor o por el ministerio 

pOblico (art. 355 LGT C). 

El fidelcomiaari , sus representantes legales o falta de 

éstos, el agente del m nlsterio p!lbllco, tendr.in el derecho de 

exigir a la fiduclari : las cuentas, la responsabilidad y a 

pedir su remoción; cu ndo en un término de quince dias se le 

requieran cuentas de su gestión y no lo haga, o si es 

declarada por sentenc1

1
a ejecutoriada, o por negligencia grave 

sea culpable de las pérdidas o menoscabo de los bienes 

fideicomitidos (art. 4 de la LIC), 

Cuando sean dos más los fldelco•lsarioa, y haya que 

consultarles BU volu tad, con respecto a lo que no est~ 

previsto en la consti uclón del fideicomiso; BU acuerdo se 

tomará por mayorla de otos, computados por representaciones 

y no por persona. Si ay empate, decldira el juez de primera 

instancia del domicili de la fiduciaria (Oltimo p~rrafo del 

art. 348 de la LGTOC). 

La capacidad del Fldel oalsario 

El fldelco•lsarlo ebe tener la capacidad necesaria para 

adquirir los beneficio del fideicomiso (la transmisión de 
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bienes) (primer pllrrafo art. 348 LGTOC), a diferencia del 

ftaelcoml'ten.te que debe tener la capacidad para enajenar; los. 

Para adquirir un bien se debe tener capacidad de goce, aptitud. 
de ser titular de derechos y obligaciones; y ademAs capacidad 

de ejercicio, misma que no es lndl15pensable porque el 

fideicomisario puede adquirir por medio de representante legal 

(último pllrrafo art. 355 LGTOC). 

Pe:to mfls bien el legislador no se refirió a la capacidad, 

sino a la ausencia de ~sta por alguna incapacidad especial 

proveniente de la misma Ley, que imposibilita a determinadas 

personas para ser fldelcoalsaElaa, como por ejemplo: la 

fracc16n I del articulo 27 Constitucional, hace refencla a que 

"• .• para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus 

accesiones, para obtener concesiones de explotación de minas 

o aguas. El Bstado podrA conceder el mi amo derecho a los 

extranjeros, siempre que convengan ante la Secretarla de 

Relaciones, en considerarse como nacionales respecto de dichos 

bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus 

gobiernos por lo que se refiere a aqu~llos; bajo la pena, en 

caso de faltar al convenio, d·e perder en beneficio de la 

Nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. 

En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 

de cincuenta en las playas, por nln9~n motivo padr~n las 

extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y 

agua." 

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera, en su articulo 18, nos dice: " .•• se 

faculta a la Secretarla de Relaciones Exteriores para que 

autor lee en cada caso la conveniencia de conceder a las 

instituciones de crédito, permisos para adquirir como 

fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la 

realización de actividades industriales y turlstlcas en la 

faja de ... siempre que el objeto de la adquisición sea el de 
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permitir la utlllzacl6n y aprovechamiento de dichos bienes a 

los fldelcoalsarioa, sin constituir derechos reales sobre 

ellos, ••• articulo 20: "La duración de los fideicomisos a que 

este capitulo se refiere, en nlngOn caso excederA de 30 aftas. 
La lnstltucl~n f iduclarla conservar~ siempre la propiedad de 

los inmuebles: TendrA la facultad de arrendarlos por plazos 
no superiores a 10 anos, y a la e>ctlnclOn del fideicomiso 

podrA transmitir la propiedad a personazs legalmente 

capacitadas para adquirirlas." (15) 

Analizando los artlculos que se refieren a la adqulslclón 

de bienes inmuebles por extranjeros, concluimos que: 
---.;_, __ 

l. Mediante convenio ante la Secretarla de Relaciones 

Exteriores en, considerarse nacionales con respecto a los 

bienes Inmuebles y renunciar a la protección de su Gobierno, 

pueden adquirir bienes inmuebles, siempre y cuando no sean en 

zona prohibida. 

2. Sólo mediante el fideicomiso los extranjeros pueden 

ser fldeicomlsarlos, y pueden gozar del uso y aprovechamiento 

o utillzaclOn de bienes inmuebles en zona prohibida, por 

estarles prohibido el dominio directo o adquisición de 

propiedad en dicha zona, ya que ente derecho sólo se le otorga 
a la institué:ión fiduciaria, mediante previa autorización para 

dicho fin, tramitada ante la Secretarla de Relaciones 

Exteriores. 

2.3. OllJ&TO Y PIN DllL PIDSICOlllSO 

Para constituir un fi"deicomiso, se debe tener la 

propiedad de los bienes y derechos, mismos que al momento de 

15 Plfta Medina, Jorge, Lic. Ob. Cit. p.p. 237 y 238. 
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la constitución deben ser determinados. Ya hemos dicho que el 

patrimonio _fidelcomitldo puede estar constituido por ~lenes 

muebles e inmuebles en general, der~chos, o derechos sobre 

bienes, excepto los estrictamente personales. Seftalamos que 

los bienes fldelcomltldos, son un patrimonio autónomo afectado 
a un objetivo especifico, al cual sólo se pueden ejercitar, 

los derechos y acciones inherentes al mismo. La fiduciaria 

tendré la titularidad de este elemento real, o sea la facultad 

de hacer con tal patrimonio, exclusivamente lo convenido al 

constituirse el fideicomiso. Y al extinguirse 6ste, z:e9resaré. 

la titularidad al fldeicomltente o Be le transmltlr.i al 

fldelcomlsarlo, ae90n se halla estipulado. 

2.J.l. OBJBTO DlllL FIDSICOllISO 

Es conveniente que hagamos una dlferenciac16n entre 

objeto y fln del fidelcomlao, que no es lo mismo, al menos asl 

lo maneja la Legialac16n en la Ley General de Tltulos y 

Operaciones de Crédito, en au articulado correspondiente al 

capitulo V del Fldelcoaiso (arts. 346 al 359). Sin embargo si 

se ·u~llizan ambos vocablos como slnOnlmos dentro del Código 
Civu.:· 

El obji!to del fideicomiso,. lo constituye la materia del 

mismo, cualquier blen o derecho, al que e:e pueda atribuir 

ailg6n valor y que sea transmisible. La Ley de Titulas y 

...... Operaciones de Crédl to, dice en la pr lmera parte de su 

artlc.ulo 351, que pueden ser objeto del fidelcomlso, toda 

clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la 

Ley sean estrictamente personales de su titular. 

Ya sabemos que el objeto del fideicomiso, est6 integrado 

por bienes y derechos, exceptuando los estrictamente 

personales de su titular. Ahora veamos lo que entendemos por 
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bienes, derec)J:os, patriaonlo y derechos estrictaaente 

personales que no pueden integrar el objeto del fideicomiso. 

En los siguientes conceptos que vamos a manejar, 

aplicaremos lo que seHala el articulo 1859 del Código Civil 

que dice: "Las disposiciones legales sobre contratos serAn 

aplicables a todos los convenios y otros actos juridlcos, en 

lo que no se oponga a la naturaleza de éste o a disposiciones 

especiales de la Ley sobre los mismos". 

BIBllBS 

Desde un punto de vista jurldico, la Ley entiende por 

bien todo aquel lo que puede ser objeto de aproplaclOn. Y 

pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no est&n 
excluidas del comercio (art. 747, Cód. Clv.). Y en los 

subsecuentes articulas se sigue refiriendo a los bienes con la 

palabra •cosas• identificando asi ambos vocablos. •cosa, es 

toda realidad corpórea o Incorpórea Interior o exterior al ser 

huaano, susceptible de entrar en una relación de derecho a 
llOdo de objeto o materia de la •l.sma, que le sea 6til, tenqa 

individualidad propia o sea so11etlble a un titular•. (161 

El Derecho ComOn, nos dice que los bienes o las cosas de 

un contrato ~eben: 

l. Existir en la naturaleza, 

2. ser determinada o determinable en . cuanto a su 

especie y, 

J. estar en el comer~io Cart. 1825, Cód.Civ.) 

Las cosa& o bienes pueden estar fuera del comercio por su 

naturaleza o por disposición de la Ley. Estlln fuera del 

comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser 

16 Gutiérrez y Gonzélez, Ernesto, Lic. 'El Patrimonio. 
Editorial Cajlca, Sequnda Edición, Puebla, Pue. 1982. p. 48. 
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pose idas por alquna persona solamente, y por dlspos lclón de la 

Ley, las qu~ ella declara irreductibles (que no transi~e) a 

propiedad Individual (arts. 748 y 749, Cód. Clv.). 

llllRllCHOS 

Una de las acepciones de Derecho, nos dice Galtndo 

Garffas es :•conjunto de facultades que un individuo tiene y 

que le perlllten hacer o dejar de hacer algo frente a loa deúa 

y frente al astado •lamo. Y se habla de •1 derecho de 

propiedad ••• • (1 7 ) 

PAftl-10 

"El p.trl-.onlo se ha definido como un conjunto. de 

obligaciones y derechos susceptibles dt! una valorización 

pecuniaria, que constituye una universalidad de derecho 
(unlversltas jurls). Seg~n lo expuesto, el patrl..,nlo da una 

persona estar~ siempre integrado por un conjunto de bienes y 

derechos, y además por obligaciones y cargas ••• ""··· Dos son 
los elementos del patrimonio: El activo y el Pasivo. El 

activo se integra por el conjunto de bienes y derechos 

apreciables en dinero y el pasivo por el conjunto de 

obllqaclones y carqas también susceptibles de valorización 

pecuniaria ••• • 118) 

DllllllCllOS SS'llllCT- P111180llALl!S 

Los derecboa es~rlcta.ente personales de su titular, a 

que se refiere el pr lmer p4rrafo del articulo 351 de la LGTOC, 

y que no pueden ser objeto del fideicomiso, son todos aquellos 

que por su naturaleza o por mandaalento le9al, son 

lntran.sfer !bles. Y podr tamos citar como ejemplo de los 

17 Gallndo Garflaa, Iqnaclo. Derecho Civil, Primer 
Curso. Cuarta Edlcl6n. PorrOa, H~xico, 1980. p. 21. 

18 RoHna Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil 
II. 17a. Edición. PorrOa, Héxlco, 1985. p.7. 
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mismos: los derivados del patrimonio familiar, como la casa 

habitación familiar; la cludadanla, como votar o ser votado; 

el derecho a usar o habitar de un edificio; el testamento, 

etc. (arts. 727, 1051 y 1295 Cód. Civ.). (19) 

En relación a los bienes del patrimonio familiar gue de 

acuerdo al articulo 727 del Código Civil, no pueden estar 

sujetos a gravamen; y aunque el artlculo.351 LGTOC, nos dice 

que los derechos estrictamente personales de su titular, no 

pueden ser objeto de fideicomiso; en la práctic~ baricarla, 

especiflcamente en el "fideicomiso testamentartott, se da el 

caso de que la casa habl tac lón faml llar forma parte del 

patrimonio fldelcomltldo. Como vemos este hecho que se da, es 

una violación a ambos preceptos; pero consideramos que esta 

excepción que hace el uso o la prActlca bancar la en el 

•fideicomiso testamentario", deberla regular~a el legislador 

como legal ya que el fin de dicho fideicomiso es la protección 

de la familia, y los beneficiados son los miembros de la 

misma; y por lo tanto ésta no queda afectada de ninguna 

manera. 

Después de la explicacl6n de los términos seflalados, 

tenemos ahora una visión mc1is amplia del objeto del fideico•iso 

y consecuentemente podemos decir, que el objeto del 

fldelcoalao puede estar formado por todas las cosas, que 

dentro del vasto concepto de la utilidad humana, son 

susceptibles de considerarse. bienes. Bienes anebles e 

lnaueblea; como un crédito, dinero en efectivo, joyas, 

edificios, cosechas o maquinaria, etc.; derechos, como un 

derecho de goce cierto y actual, que puede ser un ti tul o 

nominativo, una patente industrial, acciones en valores, etc. 

Tambl~n las coaaa futuras, de acuerdo con el Código Civil en 

19 Cfr. Batiza, Rodolfo. Principios BAslcos del 
Fideicomiso y de la Administración Flductar la. Porrlla, 
Héxlco, 1977. p.60. 
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su articulo 1826, a excepción de la herencia.de una persona 

viva aungUe ~sta preste su consentimiento. (20) 

2.J.2. PIN DBL PIDBICONISO 

E~. el propósito que se persigue con la constitución del 

fldelcoaiso, es la meta deseada, el resultado del negocio, la 

finalidad que se persigue al crear un fldelco•lso; ~n cuyo 

acto constitutivo el fldelcomltente manifiesta lo que la 

fiduciaria debe hacer para alcanzar ese _fin que se pretende y 

debe ser: llc:ito, determinado y posible, (arts. 346, 347 y 357 

frac. II LGTOC interpretando el dltlmo a contrario sensu). 

Como la ley subst.lntlva n~ dice nada al respecto, tambl~n 

Ia·interpretaremos al igual que al objeto, de acuerdo a los 

prlnclplos del Derecho Coman. 

El Código Civil al hablar del objeto y del motivo y fin 

de los contratos nos· dice: •21 contrato puede ser 

invalidado: ••• III.- Porque su ob;ieto, o .atlvo o fin sea 

lllc::lto; ••• • tart. 1795, ~rae:. III); ···; .. Debe ser posible y 
licito el hec:ho. • lart. 1827); hablando en sentido contrario, 

nos dice el articulo 1128 qu.e: · •Ba tmpoa"tble el hecho que no 

puede existir porque ea incompatible éon una ley de la 

naturaleza o con una norma jurJdlca que debe regirlo 

necesaria.ente y que constituye un obstAculo Insuperable para 

su realización.•; el articulo 1830 nos dice: •1s !licito el 

hecho que es contrario a las leyes del orden pdbllco o a las 

buenas costumbres.• SI articulo 1831 dice: •sl fin o 80tlvo 

deter•lnante de la voluntad de los que contratan, t•mpoco debe 

ser contrario a laa leyes de orden p6bllco ni a las buenas 

costumbres.• 

20 Cfr. Batiza, Rodolfo. Ob. Cit. p. 60. 
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•ocxlílt DI! LICITUD 
"El Derecho conceOe a los particulares la facultad de -

crear actoa jurldlcos y reqular con ellos su ptopla conducta, 

ast como el poder de modificar su esfera jurldico~econ6mlca 
gozando de alerta libertad de acc10n pat el ejercicio de su 
voluntad aut6nomo. Esa autonomla tiene por limite la Ley, el 
orden _pObllco, pues el objeto de los actos jurldlcos, el Un 

que induce a au celebración y las condiciones que en ellos ae 
impongan, no debe contradecir o contrariar a las narra.as 

contenidas en la Ley•. 1211 

LAS BUKllAS COSTUMBRH 

"Con eata expresión ae entiende el concepto de moralidad 
prevaleciente en una comunidad, en un tiempo y un espacio 

datei:minaelo. Es lo que el consenso general de los habitantes 

de una sociedad humana determinada juzga moral .... Por tanto, 
se:rA contrar:1a a las buenas co:stumbres toda conducta que la 
opinión prevaleciente repruebe como inmoral. De ahl que se 
trate de una idea que varia de un lugar y de una época a otra. 
Para ser llcitos, los actos jur1dlcos deben ser congruentes 

con las buenas costumbres". (22) 

Al hablar de los bienes o las cosas, se dijo_ que deblan 

exlatlr en la natUraleza, determinados o determl_nables en 

cuanto a su especie y que debian estar en el comercio (art. 

1825, COd. Clv. l. Equiparando lo que dlce el Derecho Comtin en 

relación a loa contratos, tenemos que al l9ua1 que el objeto, 
el fin o motivo del f ideicomlso indeterminado no es posible, 
porque no se·preciaa que es lo que se pretende y al no fijarse 

·1oa flnea, nl el tidelcomltente ni el fideicomisaria podE•n 
exlqlr, nl la flduciar la podr:. hacer el cometido o lo. 

21 Be:larano SAnchez, Hanuel. Obllc;¡aclonea Civiles~ 
Harla, s. A. de c.v. H6x1co, 1980, Primera !dlclón. p.p. 112 
y 113. 

22 Be:larano sanchez, Manuel. Ob. Clt. p. 114. 
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encomendado. Si no hay especlflcaclón sobre el fin pactado, 

consecuentemente la fiduciaria se llberarA de cualQuler 

responsabilidad u obligación, y el fideicomltente o 

f~delcomlsarlo esperar'1! recibir u obtener lo que no se 

especifico o senaló; ast como el objeto en los contratos para 
que sea posible debe ser lndlvidualizado por au especie y 

cantidad, asi mismo el fin debe especificarse exactamente, que 

se pretende o que. espera que haga la flduclar la, con los 

bienes transmitidos. 

Dijimos que el fin debe ser ltclto, determinado y 

pasible, por lo tanto ahora podemos decir que pueden ser fines 

del fldetcomtso: buscar para un capital la mAa re•uneratlva 
lnveralOn; dar en administración un patrimonio cualquiera que 
sean los bienes de que esté constituido; para pagos de: un 
cr~dito, médicos, manutención de un incapaz; para cubrir el 
suministro de recursos de una institución de beneficencia; 

aaegurar el cumplimiento de una disposición testamentaria; 

para cubrir fondos de jubilación a trabajadores; para crear 

unidades habltacionales a nivel popular; o desarrollos 
turlstlcos; para fomentar actividades educativas, cientlflcas 
o culturales y otros muchos má.s. 

Como ya vimos tanto el objeto como los flnea del 

fideicomiso, son ampllslmos, lo !lnlco que se exige es que 
cubran los requisitos mencionados. 

2.f. CLASBS O TIPOS DB PIDBICOlfISOS 

El fldeico•lso es Onico conceptualmente, la Ley dice que 
existe cuando una persona, con capacidad para tal efecto 

transmite ciertos bienes a la fiduciaria para la realización 

de un fin licito y determinado. Sin embargo para efectos 
prActicos, meramente operativos y en función de la naturaleza 
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de los bienes afecta!1os; o.,de las facultades de la flduclarla 
y de los propósitos ··de'i ~. fldelcomltente, se le ha llegado a 

clasificar y asl se habla de fldelco•la~: 

l. De garantla, 

2. De ad•lnlstrac16n, 
3. De lnveral6n,. 

4. Babltaclonal, 

5. Te11tamentarlo, 

6. Gubernamental, etc. 

Y al mismo tiempo un fldelcoal110 por ejemplo 

babltaclo~al, puede ser de 1nveE•16n y guberoa.ental; y uno de 

adalnlatrac16n puede ser tamb16n teat:a.entarlo y al mismo 

tiempo de lnveral6n; y ademAa hay fldelco•lsoa que no' entran 
dentro de la claalflcaclón seftalada, por lo cual podemos decir 

que existen fldelco•lsos de acuerdo a las necesidades y actos 

:lurldlcos que se presenten. A continuac16n describiremos cada 

uno de los fideicomisos enumerados. 

PIDSICOKIBO DS GARJIJITÍA 
Se ha usado como substituto de la hipoteca y su 

finalidad, es asegurar el cumplimiento de obllgaclones 

contratdas por quien lo constituye o por terceros. A través 
del mlemo deudor que es el fldelcomitente, transmite a la 

fiduciaria ciertos bienes en garantla de un cr~dtto, a favor 
del acreedor fldelcomlsarlo. SI el deudor cumple con el 

acreedor, la tltularldad·sobre los bienes se le revierte. Si 
por el contrario incumple, la fiduciaria sollcltarA la 

aplicación del procedimiento· establecido en los dos primeros 

pArrafos del articulo 341 LGTOC, 1231 para cumplir lo 

23 Cita de los dos primeros pArrafos del articulo 341 
LGTOC: •El acreedor podr6 pedir al juez que autorice la venta 
de los bienes o titulas dados en prenda cuando se venza la 
obll9aciOn garantizada. 

De la petici~n del acreedor se correrá traslado inmediato 
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estipulado al constituirse el fldelcomiso o las reformas (art. 

BJ LIC). (241. 

Los fideicomiso de garantla, por su naturaleza son 

contratos accesorios que se ligan al contrato principal que 

los motiva; por lo tanto siguen la misma suerte que el que los 
orlgln6, ya que una vez concluido aquél consecuentemente se 

extingue el fldeico•iso de garantla, retrasmitiendo el objeto 
al fldeicomitente una vez finiquitado el contrato principal. 

Como el fin de este fideicomiso es garantizar una obligación 

principal el fldeicomitente puede reservarse el uso y goce de 

los bienes fldeicomitldos; derecho que se pierde al incumplir 
el fldelcomitente con el pago de la obligación (25). 

PIDBICOHI90 DB ADKIHI9TRACIÓH 

Es aquel cuya finalidad es que la fiduciar la maneje o 

administre el patrimonio fideicomitido, en provecho del 

fideicomisario: El fideicomitente entrega sus bienes a la 

fiduciaria, reservándose derechos como el uso o goce de los 

mismos, por lo general. La institución fiduciaria, entre 

otras operaciones se puede encargar de la celebración de los 

contratos de arrendamiento, del cobro de las rentas, del pago 

de diversos impuestos que gravan a la propiedad ralz, de la 

inversión de capitales o acciones, de la guarda y conservación 

de los mismos, etc., todo ello en lnter~s del beneficiarlo o 

fideicomisario. 

al deudor, y éste en el término de tres dias, podrá oponerse 
a la venta exhibiendo el importe del adeudo. 11 ••• 

24 Cfr. Gómez Lar a, Cipriano. Aspectos Teór leos y 
PrActlcos de los Fideicomisos. Revista de la Facultad de 
Derecho. México, Tomo XXXII, enero-jinio, 1972, n6ms. 85-86, 
p.117. 

25 Cfr. Vlllagordoa Lozano, José Manuel. Doctr lna 
General del Fideicomiso, Porrúa, México, 1982, Segunda 
Edición, p.p. 190-192. 
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Una vez que la fiduciaria obtenga los rendimientos 

provenientes de las inversiones que efectUa o que obtenga el 

cobro de intereses o rentas que produzcan el patr lmonlo 

fidelcomltldo, liquidará los gastos propios de las 

operaclones,,pagarA los impuestos que causen por los ingresos 
que generen y entregará el remanente al fideicomisario. 

Los fideicomisos de referencia son convenientes en la 

práctica, porque a través de su operac16n se protegen 
determinados patrimonios en los que el titular es una persona, 

que tiene alguna incapacidad, ya sea de carácter legal, 

natural, o simplemente por falta de experiencia para las 

inversiones o la administración sin menoscabo de los mismos. 

PIDllICOllISO DB IllVBRBIÓll 

Vamos a llamar fideicoaiao de lnveralOn, a todos aquellos 

en los cuales se entreqa a la fiduciaria una cantidad de 

dinero o un conjunto de bienes para que la f lduciaria. ejecute 

determinados actos, invierta o conserve los bienes que se le 
han entregado y destine los rendimientos de esa inversión a un 

fin determinado. Puede suceder que al mismo tiempo se le 

pueda denominar fidelcoalao de inversión o fldelcoalso 

teata.enta.rlo, al el fideicomiso tiene como fin que la 

fiduciaria in~lerta y destine los rendimientos a entregarlos 

al fidelcomltente mientras éste viva, después de su muerte y 

de haber cumplido determinadas condiciones o requisitos, los 

entregue a su viuda e hijos, o a quienes sean los 

f lde lcoml sar 1 os sei'l.alados • A este fideicomiso lo podemos 

calificar e.amo fidelcoal&o t:eatament:arlo o de lnversiltn. 

Repetimos que nuest:ra Ley no tiene una clasificación de 

fideicomisos, las clasificaciones de ést:os, obedecen 

simplemente á la forma de agrupar los f ldelcomlsos más 

usuales, de acue~do a los usos bancarios. 
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Estos fideicomisos tienen algunas reglas: generalmente en 

los fideicomisos de inversión, la fiduciaria no puede tener 

facultades absolutas para determlnar el tipo de inversiones, 

si los fondos se le han entregado sin especificar exactamente 
en que los deba invertir, la f iduclar la solamente puede 

hacerlo en valores aprobados por la Comisión Nacional de 

Valores, o en las demás inversiones que esttiin reqlamentadas en 

forma limitativa por la Ley y por las circulares del Banco de 
Héxico, y la Comls16n Nacional Bancaria y de Seguros. Si el 

fldeic9mltente le da instrucciones precisas, si puede la 

fiduciaria adquirir cualquier tipo de bienes, las 

instrucciones preclaas no solamente las puede recibir del 

fideicomitente, sino también de un Comlté Técnico que se haya 

creado en el mismo fldelcomlso. (26) 

PIOBICOKISO llA!lITACIOHAt. 
A través de este tipo.de fideicomisos, tanto el Gobierno 

Federal, como promotores particulares, están tratando de 

resolver un grave problema que tiene la sociedad de escasos o 

medianos recursos, y que es .la falta o escasez de vivienda; 

promoviendo el desarrollo de programas de interés social y 

habltaclones de tipo medlo. 

Estos fideicomisos tienen como caracteristlcas gue son 

traslativos de domln.lo e irrevocables y pueden ser también de 

lnvers16n o de adalnlstzac16n. Se dice que son traslativos de 

dominio porque dentro de sus fines, la flduclaria primeramente 

recibe la titularidad de los bienes inmuebles sobre. los que se 

reall.zar~ el programa habitaclonal, y posteriormente la 

flduclarla tramita a los f ldelcomlsarlos la propiedad de las 
vlvlendas. 

26 Cfr. Quintero Hernéndez, Carlos,· Lle. El 
Fidelcomlso y su Apllcaclón en el Ánlblto de los Negocios. 
Revista de Derecho Notarial, Afta XV, Diciembre 1971, No. 45, 
México, D.F. P•P• 135 y 136. 
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Son irrevocables porque una vez que aporta el 

fldelcomltente a la flduclarla los terrenos para el desarrollo 
habltaclonal, dichos bienes, no regresan al patrimonio del 

fldeicomltente, porque ya se ha cubierto el importe de la 

contraprestación, o porque en el propio fldelcomlso se fljar:on 

los términos en que se pagarla la contraprestación. De no ser 

asl, no se podrla cumplir con los fines del fldelcomlso. 

Por Oltlmo la flduciat:la en la operación y manejo de 

estos fldelcomlsos, realiza funciones de lnvera16n, ya que en 
tanto no requiera de fondos para hacer pagos, debe invertir en 
los valores que determine la Ley Reglamentar la del Servicio 

P6bllco de Banca y Crédito, la Ley del Mercado de Valores, asl 

como las disposiciones de caricter general'sobre la materia 
que dicte la Secretarla de Hacienda y Cr~dlto P6bllco, oyendo 

la oplniOn del Banco de México y de la Comisión Nacional de 

Valores (art. 81 LIC). (27) 

PIDKICOKISO TKSTMIKllTARIO 

También denominado fidelcoalso de herencia, y cuya 

finalidad consiste en que la fiduciaria destina el patrimonio 
fidelcomltldo al fin que seftale el fide!comltente en vida o 
por testamento, por lo tanto puede ser constituido por: 

Acto en vida por el fldelcomltente, o 

Acto por causa de muet:'te de fldeicomltente por medio 

del tea tamento. 

Si el fideicomiso es establecido en vida del 

fidelcomltente, la flduclarla recibe los bienes, los 

administra en. beneflcl':' del mismo, y de los fldelcomlsarlos 

que aeftale el fldelcoi;nitente, y a su muerte entregarA los 

27 Plfta Medina. Ob. ·cit. p.p. 564 y 565. 
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frutos y la propiedad, de acuerdo a las instrucciones 

estipuladas~ 

Si el fidelcomlso ee establece por testamento, la 

fiduciaria recibe el patrimonio fideicomitido a la muerte del 

fldelcomltente que es a la vez el autor del testamento, y de 
acuerdo con las lnstrucclones dadas por éste, da:cA a los 

bienes el destino seftalado. 

En uno y otro caso, la transmlelón de los bienes del 

fideicomiso evita las molestias de un juicio sucesorio. !2B) 

FIDEICOMISO CllBll!llA!dllTllL 
Es en el que el fldelcomltente es el propio Goble:t:no 

Federal o al90n orqanlsmo o entidad pClblica, mismos que 

tran&mi ten la ti tul ar id ad de bienes del dominio ptlblico 

(previo decreto de deslncorporaclón por parte del Ejecutivo), 

o del dominio privado de la de la Federación, o afectan fondos 

póblicos; en una lnstltuclón f lduclarla que por lo general son 
el Banco de México, Nacional Financiera o Banco de Obras y 

Servicios Públicos. 

Los fines pueden ser: 
.al la inversión (de fondos ptlblicos). 

b) el manejo y administración de obras p6blicas, 
e) Piestaclón de servicio, 

d) la producci6n de bienes para el mercado, 
los fidelcomlsas· .de los incisos b, e y de se utilizan como una 
variante de la empresa ·p6bllca que opera bajo las reglas del 
fideicomiso sin tener personalidad propla jurldlca. No 

obstante estos fldelcom1sos enunciados, como en cualquier 

fldelcomlso .no hay llmltaclOn al respecto y podrtamos seftalar 
ademAs los slqulentes: 

2B Bojalll, JullAn. Fldeicomlso. Porz:6a, México, 
1963, Primera Edición. p. BS. 
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l. Regularizar la tenencia de la tierra, por ejemplo 

Bahla de Banderas. 

2. Realizar planes de construcción de conjuntoe 
habl taclonales para personas de bajos o medianos ingresos 

ejemplo: Unidad Presidente kennedy o Hixcoac-Lomas Platero. 

J. Operar cierta clase de empresas sin tener 

personalidad jurlclica propia, ejemplo: Fondo de Cultura 

Económica. 

4. Para actuar conjuntamente autoridades federale21, 

locales y municipales, ejemplo: Pldelcomlso Netzahualcóyotl. 

5. Desarrollo de Parques Industriales, etc. (29) 

La ducaclOn de estos flde1comtsos al igual que los de 

Beneficencia, puede ser lndef lnida. El propio Estado puede 

ser fldelcomltente y fiduciario. Los fidelco•lsoa p6blicos, 

Gubernamentales o del btado, en la actual.idad son muy 

numerosos. (JOJ 

29 El autor de este tema, maneja los Pines 
anteriormente aeftalados como Objeto, y esto lo hace de acuerdo 
con •l9unoa PldeJcomlsos PObllcos que aal lo manejan, como el 
Ftdetcomtso del Fondo par.a el Desarrollo Comercial (PIDECJ de 
2• de marzo de 1980, que seftala en el cuerpo del contrato: 
•Para cumplir con su objetivo el fideicomiso podr~ realizar 
las sl9ulentes operaciones ••• "Como vemos estos Fideicomisos 
POblicos, Gubernamentales o del Estado, no manejan los 
conceptos Objeto y •In, como lo hemos estado manejando 
nosotros, razón por la que, hacemos este comentarlo al 
respecto. Cfr. Pifta Medina. Ob. cit. p. 459. 

30 Ibldem. p.p. 455-461. 
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2.5. FORMA DE LOS FIDEICOMISOS 

Los requisitos de forma del fideicomiso son de acuerdo 
con el articulo 352 de la Ley General de Tl tul os y Operaciones 

de Crédito los siguientes: "El fldelcomlso puede ser 
constituido por acto entre vivos o por testamento. La 

constituc16n del fideicomiso deberA siempre constar por 

escrito y ajustarse a los t!rmlnos de la leglslaclOn comCm 

sobre transmisión de los derechos o la transmisión de 

propiedad de las cosas que se den en fldelcomlso." 

De lo anterior podemos concluir que el fideicomiso debe 

ser constituido en forma escrita, por acto entre vivos o.por 

testamento. 

Cuando sea por acto entre vivos, debe ajustarse a los 
t6rmlnos de la legislación común sobre transmisión de bienes 
de acuerdo a los objetos que formen el patrimonio que se 

transmite a la fiduciaria. 

Si se t%ata de bienes muebles, surtirá efectos contra 

tercero desde la fecha en que se cumpla lo siguiente: 

"I. Si se trataré de un crédito no negociable o de un 

derecho personal, desde que el fideicomiso fuere notificado al 

deudor; 

II. Si se trataré de un titulo nominativo, desde que 

éste se endose a la institución fiduciaria y se haqa constar 

en los reqlstros del emisor, en su caso; 

llI. Si •e tratar6 de cosa. corpórea o de tltulos al 

portador, desde que estén en poder de la 1nstltuc16n 

flduclarla.• (art 354 LGTOC) 

El articulo 78 de la Ley del Notariado dispone: "Las 

enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor, seg(Jn avalúo 



bancario sea mayor de treinta mil pesos y la constitución o 

transmisión de derechos reales estimados en mAs de esa suma o 

que garanticen un crt!:dlto por mayor cantidad que. la 

mencionada, deberán constar por escritura ante Notarlo, ••• " 

La constltuc16n del contrato de fldelcomlso, contienen 

por lo general los siguientes datos: 

l. Los bienes que Integran el patrimonio fldelcomltldo 

eeftalando los derechos que se reserve el fldelcomltente sobre 

éstos; las facultades a que tenga derecho el f ldeicomlsario; 

y las acclone6 y derechos del fiduciario sobre dicho objeto 

p•trlaonlal (art. 351 LGTOC). 

2. La lndlcacl6n especifica del fln o propósito del 

fldeicomiso, que deberA ser licito y determinado¡ para que la 
flduclarla actu~ de acuei:do a dichas especlflcaclones o 

Instrucciones. (art. 351 LGTOC) 

3. La 

fideicomiso, 

condlc16n suspensiva a 

si la hay, y el término 

que se sujete el 

a la misma; o la 

condlcl6n resolutoria a que se sujeta el fideicomiso (art. 357 

traces. lI I y IV). 

4. El término del fldelcomlao, no serA de 11\As de 

treinta anos cuando el beneficiarlo sea una persona jurtdlca 

moral (31)~ excepto cuando el fin aea el mantenimiento de 

museos de car~cter clentlfico o artlstlco y sin fines de 

31 "La locución "personalidad jurldlca", suele usarse 
para aludir a la persona moral (sociedades, asociaciones, 
etc.). Ho habrla inconveniente en aceptar el uso del 
callflcatlvo 11 jurldica11 , siempre gue no se pretenda reservarlo 
a la persona moral, en oposición al concepto de persona 
fls1ca. La personalidad, de la cual gozan las personas 
flsicas y las morales, es en uno y otro caso un concepto de 
derecho; en otras palabras, la personalidad es "juridlca" en 
ambos supuestos ..• " Gallndo Garflas. Ob. Cit. p. 321. 
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lucro, o cuando sean fideicomisos gubernamentales o de 

beneflcenci.a (art. 359 f<al::. III), 

Quedan prohibidos los fidelcomlsos· secretos. Y aquellos 
en loa cuales el beneficio se conceda sucesivamente a varias 
personas que se vayan substituyendo por muerte de la anterior· 

(a<t. 359 frac. II). 

2 .6. •ATURAL&ZA JURÚ>ICA D11L '1DICOllISO 

Hay que seftalar que sobre este punto, hay mucha polémica, 

ya que ni la legislación, ni la doctrina mexicana determinan 
cual es la natar•lesa jarldlca del fldelcoalao, y por lo tanto 
es un t6plco auy debatido que ha dado motivo a diferentes 

teorlas. 

No es nuestra intención hacer un an•ltsls jurldlco de 
éstas teorlas, pues 6ste, serla tema para tesis y nos 

saldrlamos de nuestro objetivo principal. Por lo tanto tan 
sólo seftalaremos cual es nuestra posición personal, con 

respecto a la naturales• jarldlca del fldelco•lso. 

Ya dijimos que el legislador se inspiró en el trust 

anqloa•rlcano para crear el fldelco•lao, pero ambos 11on 
diferentes • Primero porque en H~xlco no hay fldelcoalso 
ticlto (voluntad no expresada formalmente, pero la conducta o 
los hechos autorizan a pensarse que hay acuerdo), nl tampoco 

se puede encomendar la reallzaclOn de ~ste a una persona 
flslca y no es el resultado de una gran tradición de uso y 

costumbres como el truat; además en México no hay tribunales 
de eqaldad y justlcla, sólo trlbanalea y nuestra legislación 

es escrita. Por lo tanto la naturalesa jurldlca del 
fldelco•lso, no es la misma que la del trust, porque el 

fldelco•lso mexicano ya tiene perfiles propios. 
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Consideramos que el fldelco•lso es un contrato, y a 

contlnuaci6n vamos a seftalar los razonamientos de esta 

afirmación. 

Primeramente veremos lo que es un c:ontrat:o: el Código 

Clvll en au articulo 1192 dice: •convenio ea el acuerdo de dos 

o ala personas para crear, transferir, modificar o extinguir 
obllgaclonea.•; y el articulo 1?93 sefiala: •Los convenios que 
producen o transfieren las obllqaclonea y derechos toman el 

nomabre de contratos.• 

Bn el medio juridic:o no hay distinción formal entre 

convenio y contrato y se utilizan indistintamente coma 

slnónimoa para seftalar aq·uellos actos :Jurfdicos en loa que dos 

o mis personas, manifiestan su voluntad de crear los efectos 
jur1dlcoa antes aenalados. 

El fldelco•lso mexlc:ano ea un contrato porque ea una 

releci6n :lurldlca entre 4011 o U.. , ya que sle9¡)re hay 

fldetcoaltente y f1duclarla, dicha relación establece tanto 

derechos co90 obligaciones entre las partes. (32) 

El Dr. Miguel Acosta Romero d1ce: •sI se reconoce que el 

Fldelco•leo 1-.pllca una relación :turldlca entre dos o &is 

peraonaa, que crean, establecen, trana•lten, y declaran 

derechos y obllqaclones entre partes ea de concluirse que 

tiene todas las caracterl11tlc:as atribuidas por el C6dlgo Civil 

blen •eA el convento, bien sea el contrato. Moa lncllnaaos a 
pensar que ae tr•ta de contrato, en virtud de que crea, 
4eclara y tranaalte 4erec:hos y obligaciones.• (33) 

32 Pifta Me41na. Ob. Cit. p. 157. 

33 Ibldem p. 160. 
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El uso bancario es generador de principios de derechos 

complementa~los de la Ley, cuando existe alguna laguna;,y en 

el caso, dicho uso ha generado el principio de que el 

fldelco•lso es un contrato. 

Otra prActlca administrativa legal que apoya el criterio 

que nosotros sostenemos de que el fidelco•lso es un contrato, 
es el hecho de que todos los fldelcoalaos guberna.entales que 

constituye el Gobierno Federal, utilizan la expresión 

contrato y celebra un acto jurldlco de esa naturaleza. 

En el Decreto por el que se establecen bases para la 

constitución, incremento, modificación, organtzación, 

funcionamiento y extinción de los fldetco•lsos establecidos o 
que establezca el Gobierno Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 27 de febrero de 1979, habla tanto 

en su co~siderando, como en su artiCulado, de que el 

fldelcolllso ea un contrato. 

A continuación citamos parte del tercer párrafo del 

considerando :"la Secretaria de Hacienda y Crédito Pübllco 

actuará como fldeicoml tente ünlco de la admlnlstraci6n POblic:a 

Centralizada, siendo, en consecuencia· la dependencia del 

Ejecutivo redera! encargada de otorgar los contratos de 
fldelcoalso, que constituya el Gobierno Federal, ••• " (34) 

Adem.\s tenemos que los articules 1794 y 1795 del Códiqo 

Civil, enumeran los elementos necesarios para la existencia y 

validez de los contratos, los cuales son los siguientes: 

RBQUISI'l'OS DE KXISTllllCIA 

l. Son el conaentl•lento y, 
2. El objeto que puede ser materia del contrato. 

34 PiHa Medina. Ob. Cit. p. 164. 
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SL COll9BHTIKIEHTO 

A la voluntad individual de las partes ~e querer celebrar 

un acto y llegar a un acuerdo, se le llama consentialento y se 

requiere de dos declaraciones de voluntad, una propuesta y una 
aceptación, y el consentlalento se forma por ambas. Este 

acuerdo debe exteriorizarse y puede establecerse de manera 

expresa o tAclta. O sea de manera verbal, por la escritura, 

por signos lnequlvocos; o por una conducta que infiera la 

intención de contratar. 

SL OBJETO 
La palabra objeto tiene jurldlcamente tres acepciones: 

1. El Objeto directo del contrato, que es crear o 

transferir Oerechoe y obligaciones, 

2. El objeto lndlEecto del contrato, que es el objeto 

de las obligaciones engendradas por él, y que puede consistir 

en dar, hacer o no hacer, y debe ser fisica y juridicamente 

posible. 

3. La cosa misma que se da y que debe estar en el 

comercio, ser determinada o determinable en cuanto a su 

especie. 

La segunda acepción es la m~s apropiada al requisito de 

existencia que estamos estudiando. 

Excepcionalmente adeÑs de los requisitos antes 

aenalados, se requiere también de una formalidad en el acto 

jurldico, como en el matrimonio, que debe celebrarse ante un 

juez. 

Resumiendo lo antes sefialado, vemos que los contratantes 

deben emitir una declaración de voluntad para celebrar el acto 

jur idico, y debe haber un acuerdo de voluntades. Y ese 
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acuerdo de voluntades se referlrA a un objeto o conducta, 

posible, tanto en el orden material como en el jurldico, o sea 
flslca o materialmente y jurldicamente posible. Sin estos 

requisitos, el acto jurldico, no nace y consecuentemente no 

produce efectos. (35) 

Estos mismos requisitos existen en el fldelco•l•o, pues 

no basta con la declaraclOn unilateral del fldelcomltente para 

constituir un fid~lco•lao, forzosamente se tiene que designar 

una lnstltuclón fiduciaria para que se encargue del manejo del 

fldeico•lao, al designarlo, se espera qu~ la 1nstltuci6n 

acepte; si la fiduciaria no lo acepta, el articulo 350 de la 

LOTOC, dice: que el fidelcoalao cesara. No puede extinguirse 
o cesar algo que no ha nacido, entonces es necesaria la 

aceptacl6n de la flduclarla, y al hay propuesta y hay 

aceptación hay acuerdo de voluntades, y sl hay acuerdo de 

voluntades hay contrato. 

Con respecto al objeto en el fldelcoalso, la obligación 

de dar en este caso es la del fidelcomltente de afectar su 

patrimonio y la obligación de la fiduciaria es la de hacer con 

dicho patrimonio exactamente lo seftalado o establecido. 

RJIQUIBITOB DB VALIDSI 

l. Las partes deben ser capaces, 

2. La voluntad debe estar exenta de vicios, 

3. El objeto o el motivo o fin debe ser licito, 

4. La voluntad debe exteriorizarse en la forma exigida 

por la ley. 

LA CAPACIDAD DB LAS P AllTllS 

"La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos 

y obl igaclones y para ejercitarlos. Bn pr lnciplo, todo sujeto 

35 Bejarano Slrnchez. Ob. Clt. p.p. 45, 46 y 64. 
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tiene capacidad y sólo determinados grupos de personas 1 a 

titulo excepcional son incapaces. Hay dos clases de 

capacidad: a) la de goce (aptitud de ser titular de derechos 
y obligaciones y b) la de ejercicio (aptitud para ejercitar o 

hacer valer por s 1 sus derechos)". ( 36) 

En el fldelco•lao el fldetcomitente debe tener ambas 

clases de capacidades, ya que es la persona que se encuentra 
en la posibilidad legal de afectar sus bienes. 

El articulo 450 del Código Civil, nos dice que son 

lncapacesi los menores de edad, los mayores de edad privados 
de la inteligencia como la locura, el idiotismo, aun cuando 
tengan intervalos lOcldos, los eordomudos que no .saben leer ni 

escribir, los ebrios o drogadictos. 

De acuerdo a lo seftalado por el articulo 561 del Código 

Civil respecto a que el tutor sólo por causa de necesidad o 

evidente utilidad del menor puede enajenar o gravar sus bienes 

de conformidad con el curador y previa la autorización 

judicial. Deducimos que los incapaces pueden celebrar un 

fldelc:o•l110 por medio de sus representantes mediante una 

autorización judicial para afectar sus bienes. 

YOLllllTAD SI• VICIOS 
La doctrina considera que los vicios de la voluntad son: 

el error, dolo, mala fe, violencia y lesión. No vamos a 

profundizar en el estudio de los vicios que recaen sobre la 

voluntad, pues no queremos salirnos de nuestro objetivo 

principal y este estudio es bastante amplio, por eso solamente 

los mencionamos. 

36 Bejarano Sánchez. Ob. Cit. p. 125. 
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Rn el fldelcoalao al igual, que en los contratas, es 

indispensable que las voluntades que integran el 

consentimiento no sufran nln9tm vicio. La presencia de 

cualquiera de los vlclos en cualquier contJcato, produce la 

nulidad del mismo, (art. 1812, 1813, 1816 y 2226 COd. Civ.), 

los vicios que lo afecten no impedi~ttn que el acto exista 

provisionalmente aunque deapu~s provoque su nulidad. 

BL OBJETO MOTIVO O FIM DBBB SBR LÍCITO 

Para que un contrato sea villdo, es necesario que tanto 

a lo que se obll96 el deudor, como el por qu~ de su proceder 

sean llcttos, que el contenido de sus clAusulas no vaya en 

contra de la Ley. 

La constltuclOn del fldelco•lao crea una serie de 

derechos y obllgaclones. Y en este caso el fldelcoml tente 

viene siendo el que se obliga a la afectaci6n de bienes para 

un fin determinado que al igual que el contrato debe ser 

licito • 

. como ya hemos hecho referencia al t~rmlno licitud en el 
punto denominado fin del fldelcoa.1110 y para no ser redundantes 

sobre lo alsmo, damos por explicado este punto. 

· Forma es la manera como se externa la voluntad. y puede 

ser verbalmente, por escrito, por signos lnequlvocos 

(expresamente); por una conducta que autoriza a creer que hay 

voluntad para el acuerdo (tacitamente); por el mero acuerdo de 

v9luntades, sin gue está se plasme en forma alguna 

(consensual) y en los que la voluntad vale solamente si se 

manifiesta con determinada foz:ma que la Ley exige o sel'iala que 
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es a la que nos referimos, y ésta es un requisito de validez 
para probar el acto. (371 

El fldelcDlllao tambll!n se constituye con la forma exigida 

por la Ley •. Y este requisito lo seftala el articulo 352 y 353 
de la LGTOC, en los cuales se establece que ~ste debe 

constituirse por escrito a:luatAndose a loe tl!rmlnos de la 

legislación comón sobre transmisiones de bienes y derechos. 

2. 7. ftlllllillACIÓll O l:XTillCI611 DI: LA lll!LACI61f PIDUCIARIA 

El articulo 357 de la LGTOC, nos dice que el Eldelcoalso 

se extln9ue en los slqulentea casos: 

"l. Por la realización del fin para el cual fue 
constituido; 

II. Por h·acerse éste imposible; 

III. Por hacerse imposible el cumplimiento de la 

condlclOn suspP.nslva de que dependa o no haberse verificado 
dentro del tétmlno seHalado al constituirse el fideicomiso, en 

su defecto, dentro del plazo de veinte aftos siguientes a su 

const1tuc10n; 
IV. Por haberse cumplido la condlclOn resolutoria a que 

haya quedado sujeto; 
v. Por convenio expreso entre el fldeicomltente y el 

fidelco111la•rio; 
VI. Por revocación hecha por el fldelcomltente cuando 

este ae haya reservado expresamente ese derecho al constituir 

el fideicomiso; Y 
VII. En el caso del p6rrafo final del articulo 350." 

37 Bejarano sanchez. Ob. Cit. p. 81. 
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A contlnuac16n haremos un breve comentarlo respecto a 

cada una de estas f racclones que nos seftala la Ley como causas 
de extlncló~ del f ldelcoalso: 

l. Realización del Pin 
Refiriéndose a este precepto el Proyecto Alfara, decla 

que el fin del fidelcoalso es hacer en favor del 

fldelcomlsar lo determinadas cosas, seglln lo establecido por el 

fldeicomltente, y terminado el fin por el cual fue 

constituido, acaba el fideicomiso. 

La duración del fideico•lso puede ser mlls a116 de la vida 

del fideicomitente y del fiduciario, pudiendo 6ste 6ltlmo ser 
reemp~azado. Pero no puede durar m6e alla de la vida del 

fldelcomlsarlo¡ a excepción de cuando no hay fldelcomlsarlo y 
el fldelcoalso sea por tiempo fijo o que consista en la 

ejecución de una cosa especifica. O cuando habiendo 

beneficiario ~ste muera y el fideicomiso se entregue a sus 

herederos o sucesión. 

Por lo tanto cuando el fldetco•lso consista en un hecho 

por parte del fiduciario que se ejecute en un sólo acto, como 

pagar una deuda, o la liquidación de acreedores, etc.; o 

cuando el fldelcoatao requiera de operaciones o funciones 

sucesivas o periódicas o permanentes por determinado tiempo 

como: administrar los bienes o el patrimonio del 

fldelcomitente, mientras sean menores a quienes se desean 

beneficiar. En ambos casos se extingue el fidelcoalso, cuando 

se han alcanzado los objetivos. 

ll. Por hacerse 6ste l11poalble 
Un ejemplo de ~ste ser la el que el objeto mater tal o 

f lsico del fideico•lso se destruyera. Y esto nosotros lo 
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deducimos puesto que la Ley no especlf ica o no dice nada al 

respecto; y como en un contrato al no existir o destruirse uno 

de los elementos de existencia, éste se hace imposible; y por 

lo tanto se extingue el contrato. Y un ejemplo, serla cuando 

el fiduciario renunciara a seguir desempefiando su cargo en un 

fldelco•lso porgue el fldelcomitente o los fideicomisarios se 

negaran a pagar sus honorar los estipulados a su favor al 

constl tu irse el fideicomiso¡ o porque los bienes del 

fldelcomlso no rindieran los suficiente para cubrir los 

honorarios del fiduciario. Estos ejemplos serian motivo 

suficiente para hacer imposible un fideicomiso. 

Antes de analizar la fracción siguiente que es la III, 

es conveniente que recordemos las modalidades de las 

obligaciones para el mejor entendimiento de nuestro esttidio. 

Slquiendo a Ernesto Gutlérrez y Gonzlllez, diremos que las 

90dalidades de las obligaciones son: las obligaciones 

condlclonaleo y a plazo. 

•si hay duda de que el acontecimiento futuro pueda o no 

suceder aer6. condicional; si hay certeza de que llegará, 

aunque no ae sepa cuando, será n.lil&.2···" 
Y hay dos tipos de cada una: suspensiva y resolutoria •. 

(381 

la aqopenslya de acuerdo con el Código Civil, cuando de 

su cu.pllalento depende la existencia de la obligación 

(articulo 1939). 

1 en resolutgrla: • ••• cuando cu11p11da resuelve la 

obllgacl6n, volviendo las cosas al estado que tenlan, coao sl 

esa obll9acl6n no hubiera exlstldo (articulo 1940 C6d. Clv.) 

38 Ob. Cit. p. 220, 
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Un ejemplo de una obligación condicional suspensl va, 

serla: el qu_e se condicione al fideicomisario a gozar d,e la 

masa hereditaria del fldelcomltente, solamente, si al cumplir 

determinada edad contrae matrimonio y tiene descendencia¡ o 

también a cierta edad deba tener un titulo universitario, etc. 

Una obligación condicional resolutoria, es por ejemplo: 

una hipoteca sobre un bien inmueble, una vez cubierto el 

crédito que ampara la hipoteca el inmueble queda libre de 

gravamen y el contrato que le di6 vida desaparece como s l ésta 

nunca hubiera existido. 

Una obll9aci6n a plazo suspensivo, puede ser: que se 

condicione al fideicomisario a qozar del fideicomiso al 

cumplir la mayorla de edad. 

Una obllqaclón a plazo 

fideicomiso se extinga al 

resolutorio: 
morir el 

seria que el 
fldelcomltente y 

consecuentemente se entreguen los bienes a los 

fldeicomlsarlos, quedando el fideicoclso sin efecto. 

Una vez recordadas brevemente las modalidades de las 
Obligaciones en sus dos formas, la condición y el plazo, 

pasaremos a analizar el punto III del articulo 357 LGTOC que 

estamos comentando; el cual lo dividiremos en tres partes o 
incisos: 

III. 

a). La primera parte de esta fracción dice: 

hacerse l•posJble el cuapll•lento de la condición suspensiva 

de que dependa ••• " 

Pongamos un ejemplo: se condlclona al fldelcomlsarlo a 
gozar de los bienes del fideicomiso, sólo, si se casa después 

de cumplir 25 afias de edad. Se extinguirla el fideicomiso, si 
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resulta que el fideicomisario se muere antes de esa edad. 

Esta serta una causa de extinción del fideicomiso. 

b). • ••• o no haberse verificado dentro del tér•lno 

seftalado al constituirse el fldelcoaleo ••• • 

Siguiendo con el mismo ejemplo, serla una causa de 

extinción, si resulta que se casa el fideicomisario, pero a 

los 18 af\os; y no hasta los 25 que se le sef'lalaba como 

condición para gozar de los beneficios del fideicomiso. 

e). • ••• o, en su defecto, dentro del plazo de veinte 

aftas siguientes a su conatltuc16n;•. 

Oigamos que no se fijo una fecha determinada para cumplir 

con la condiclón estipulada en el f idelcomlso, en el mismo 

ejemplo que hemos senalado; pero ya han pasado 20 anos desde 

que se constituyo el fideicomiso y el fideicomisario, no 

cumplió la condición de casarse; esta serla una causa para su 

extinción. 

IV. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que baya 

quedado sujeta; 

Ya establecimos en párrafos anteriores lo que es la 

obligación condicionada, y cuando es resolutoria. Y hablamos 

seflalado que es cuando antes de realizarse la condición 

resolutoria, el acto surte sus efectos normales, como sl fuera 

un contrato simple. Pero cuando se llega a realizar la 

condición, el acto jurldico que le dio vida, desaparece como 

si jam.is hubiera existido. 

Un ejemplo puede ser, un fideicomiso de garantla 

hipotecarla: una empresa (fldeicomltente), solicita un crédito 

hipotecarlo a un banco (fideicomisario), para pagar en 5 años; 

dando en garantla por dicho crédito un inmueble propiedad del 

fidelcomltente (objeto del fldelcomlso). 
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Dicho ~ldelcomlso de garantla hipotecarla, se exti~guirá 

si se cubre el crédito ototgado en. el plazo sef'l.alado, y 

entonces el inmueble volverá a estar libre de gravamen, y todo 

quedara como si nada hubiera ocurrido. 

V. Por convenio expreso entre Eldelco•ltente y el 

fldeico•l&ar:lo; 

Pensamos que éste punto es claro; pero esta causa de 

extinción pensamos que no se da en el f idelcomlso 

testamentario, ya que si se supone que debe haber acuerdo 

entre ambas partes, en el fideicomiso testamentario, el 

fi'delcomitente, ya falleció y al hacer una disposlcl6n de sus 

bienes, no va a convenir con sus beneficiarios cuando se 

extingue el fideicomiso, porque aqut en este ejemplo, contrato 

sólo los servicios de la fiduciaria para que le administre sus 

bienes y sacarles el mayor provecho posible; y no con sus 

fideicomisarios o beneficiarlos, (porque en este fideicomiso 

no hay contraprestación como seria en cualquier otro 

fideicomiso como el de admlnistrac:lOn, el cual se extingue, 

cuando asl lo decidan las partes). 

vi. Por i:evocaclOn hecha por el fldelcoaltente cuando éste se 

haya xeservado expresamente este derecho ·al constituir el 

fldelcomlso: 

En el fideicomiso testamentario, como es obvio, la 

revocación sólo podrla hacerse cuando es por acto entre vivos. 

Esto es que se constl tuyo el f ide 1 comiso estando v 1 vo el 

fldelcomitente, y se reservo dentro del mismo este derecho. 
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VII. Bn el caso del parrafo final del articulo 350 LGTOC. 

Este parrafo hace alusión a la substitución fiduciaria, 
y nos dice que si no fuere posible la substitución fiduciaria 
por renuncia o remoción en el desempefto de su cargo cesara el 

fideicomiso. 



CAPITULO TERCERO 
... 

NOCIONES GENERALES DE DERECHO SUCESORIO O HEREDITARIO 

3.1. HERENCIA 

Contenido de la Herencia. El Derecho a 

·HeredaY, se adquiere por Testamento o por 

~ucesión legitima. Mod•lidades y cargas de la 

Herencia 

3.2. LEGADO 

3.3. TESTADOR 

3.4. HEREDERO 

3.5. ALBACEA 

Obligaciones del Albacea. Garantí.a del 

encargo. Duración del encargo. 

Retribución. Rendición de cuentas. 

3.6. INTERVENTOR 

Terminación del cargo. 

3. 7. TESTAl1ENTO 

Forma del Testamento. Testamento Público 

Abierto. Elaboración del Testamento Público 

Abierto. 

3.B JUICIOS SUCESORIOS 

Disposiciones comunes 

•ucesor ios. Juicio de 

Legitima o Intestada. 

Notario Público. 

para ambos 

Testamentaria, 

juicios 

SÚ~esión 
Procedimiento ante 



CAPÍTULO TERCERO 

HOCIONBS GBNBRALES DB DBRBCHO SUCESORIO O HEREDITARIO 

La figura jurldlca central de nuestra tesis es el 

fldelcoalso testaaentario, constituido por acto entre vivos o 

por testaaento, y hasta el capitulo anterior consideramos que 

ya tenemos una idea o un panorama global de lo que es el 

fldelcoalso; pero para continuar nuest:ro estud.lo, es necesar lo 

referirnos también al testaaento. Por eso de forma breve 

citaremos las ideas generales sobre los conceptos jurldlcos 

fundamentales del Derecho Sucesorio o Hereditario. Dentro de 

estos conceptos, estA el albacea, elemento que consideramos 

semejante a la ftducfarla, razón por la cual nos extenderemos 

un poco mAs al referirnos a éste. 

DSRECHO SUCESORIO 
Antonio de Ibarrola dice que Derecho Sucesorio es el 

conjunto de normas jur1dicas que dentro del Derecho Privado 

regulan el destino del patrimonio de una pez:sona después de su 

muerte; y a su vez seftala que Planiol define a la Sucesión 

como la transmisión del patrimonio entero de un difunto a una 

o varias personas vivas. (39) 

3 .1 • Hl111811CI A 

El Código Civil, en.su articulo 1281, nos dice: " ••. es la 

sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus 

derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte." 

39 Cf:c. Ibarrola de, Antonio. Cosas y Sucesiones. 
Editorial Porrúa, S.A., Quinta Edición, México, 1981. p. 
623. 
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COMTBlllDO DB LA HBRBllCIA 
El de1:.echo de propiedad y todos los demAs blene,s que 

forman el pattlmonio, se transmiten a los herederos o 

legatarios segOn sea el caso, con todas sus cargas y 

obligaciones. Los ónices bienes que no se transmiten son 

aquellos que se extinguen por la muerte, por ejemplo: los 

derechos reales de usufructo, uso y habitación (arts.: 1038 

frac. I y 1053 C6d. Clv.) 1 el mandato, etc. 

Sef\alamos como regla genex:al la siguiente: "Son 

transmlslbles todos los bienes corpóreos e incorpóreos de 

contenido patrimonial existentes al ocurrir el fallecimiento 
y la lntransmlsibllldad es la excepción, por lo que debe estar 

fundada en la Ley o en la naturaleza vltallcla o estr lctamente 

personal del bien de que se trate." (40) 

Los derechos que nacen por causa de auerte, no son 

considerados como bienes patrimoniales del autor de la 
herencia, ejemplo: los de un seguro de vida o 1ndet!lillzaci6n 

por causa de muerte. Estos se originan por contrato o por la 

Ley. Por tanto el ejercicio de las acciones necesarias para 
exigir su pago, no corresponde al albacea, sino a los 

familiares que senala la Ley (ascendientes, descendientes, 

c6nyu9e, concubina o cualquiera que dependa económicamente de 

él); o a los herederos dispuestos en vida por el asegurado. 

(arts.: 1705, 1915, y 19016 COd. Civ.) (41) 

Con respecto a la repudiación de la herencia, ésta 

siempre· debe ser expresa; contrario a la aceptación que puede 

ser expresa o tAcita. Esto es porque implica el rechazamiento 

40 Arauja Val~lvla, Luis, Lic. Derecho de las Cosas y 
Derecho de las Sucesiones. Editorial José H. Cé.:Jica Jr., S.A. 
Segunda Edición. 1972, Afta de JuArez. Puebla, Pue. Héxlco. 
p. 443. 

41 lbidem. p.p. 443-446. 
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de un patrlmonlo y debe ser por escrito y ante el juez a menos 

que el heredero no se encuentre en el lugar del juicio, en 
cuyo caso la repudiación se hará mediante instrumento notarial 
(art. 1661, Cód. Clv.) 

La aceptación de la herencia implica la aceptación de 
obligaciones y la repudiación significa la privación de un 

patrimonio. 

El Código Civil, en su articulo 1652 dice: "El Derecho de 

reclamar la herencia prescribe en diez anos y es transmisible 
a los herederos." 

SL DSllSCllO A llEllEDAR, 811 ADQUilllRB POR TBSTAMKllTO O POR 

SUCSSIÍÍll LllOÍTINA 

Ee sucesión testamentaria, cuando el autor de la herencia 

dispone de su voluntad con respecto a su sucesión de bienes 
derechos y obligaciones para después de su muerte, a través de 

un teata11ento, sefialando en éste a sus heredero8 o legatarios. 

Esta transmisión de bienes puede ser a titulo universal o a 
titulo particular. 

A titulo universal, es aquella por la cual el heredero 

responde de las carqas de la herencia hasta donde alcance la 
cuantta de loe bienes que hereda (art. 1248 Cód. Civ.) 

A titulo particular, es cuando una persona denomin~da 
leqatar lo, no tiene más carqas que las que expresamente le 
lmponqa ~l testador, sin perjuicio de su responsabilidad 
subsidiarla con los herederos. (art. 1285, Cód. Clv.) 

Hay sucesión leqitlma, cuando una persona fallece sin 
haber hecho disposición testamentaria, o la que se otorqó es 
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nula o perdió su validez; cuando el testador no dispuso de 

todos sus bl.enes; cuando no se cumpla la condición lmpu7sta; 

cuando el heredero muere antes del. testador, repudie la 

her en el a o sea incapaz de heredar si no se ha nombrado 

substituto (art. 1599 Cód. Civ.) 

Y Tienen derecho a ella: los descendientes, cónyuge , 

ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y 
en ciertos casos la concubina; a falta de ellos la 

Beneficencia P6blica. (art. 1602, Cód. Civ.J 

LA TRAllSHISIÓ• DB LA POSBSIÓ• f PROPIEDAD DB LA llBllBllCIA 

La titularidad de un heredero se reconoce mediante la 

declaratoria de herederos y por tanto éste tiene la facultad 
de recibir la herencia con todos los frutos producidos a 

partir de la muerte del autor. 

No. obstante que a la muerte del autor de la sucesión 

adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio 

comOn. Este derecho es tan sólo un derecho subjetivo. 

patrimonial que lo faculta para reclamar la herencia dentro 

del juicio sucesorio respectivo mediante las acciones 

coxrespondientes. Pues mientras no Be haga la división de 

herederos no pueden disponer de i·os bienes que forman el 

patrimonio hereditarios. 

"El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se 

transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los 

ejecutores universales, desde el momento de la muerte del 

autor de la herencia .•• " (art. 1704, Cód. Civ.) 

"A la muerte del autor de la Sucesión los herederos 

adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio 
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com6n, mientras que no se hace la dlvlslón." (art. 1288 Cód. 
Civ.) 

"Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la 

masa hered 1 ta,r la; pero no puede di aponer de las cosas que 

forman la sucesión." (art. 1289 Cód. C!v.) 

"Si el autor de la herencia dispone en su testamento que 
a algOn heredero o legatario se le entreguen determinados 

.blene:s, el albacea, aprobado el inventarlo, les entregará esos 

bienes, siempre que garanticen suficientemente responder por 

los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción 
que les corresponda. ( art. 1770 Cód. Cl v. ) 

lll>DALIDADll:S Y CARGAS DI: LA HIU!&llCIA 

Por lo que se refiere a las modalidades de las 

Obligaciones que de acuerdo con el Licenciado Gutiérrez y 

González, son la condición y el plazo, éstas ya fueron vistas 

en el capitulo anterior. 

En cuanto a la carga o aodo Bejarano Sitlnchez, nombra 

• •.• modo es la obligac16n excepcional creada a cargo del 

adquirente de un derecho a titulo gratuito. •1r1 Nodo - apunta 

Calinda Garfiaa - sólo tiene lugar en los actos de liberalidad 

(herencia, legado, donación) ya sean por causa de auerte o 

Jnter-vlvos, es una manera de llaJtar la liberalidad que grava 

al heredero donatario o legatario, con deterainadas cargas.• 

(t2) 

El beneficiario de un acto gratuito, no tiene normalmente 

obligación alguna de cumplir. Sólo obliga al que realiza el 

beneficio. Sin embargo y por excepción se impone al 

adquirente favorecido alguna contraprestación a su cargo, cuyo 

42 Ob. Cit. p. 535. 
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A dicha 

Un ejemplo de una carga seria un legado en el cual se 

obligue al beneficiario a compartir los beneficios de éste con 

un tercero. Si llega a incumplir, rio se extingue el acto, 

sino que se le exige coactlvamente a su cumplimiento forzoso 

mediante una demanda del tercero afectado. 

3.2. LBGADO 

Leqado: "Es una disposición ~estamentarla, en virtud de 

la cual el autor de la herencia establece qué persona o 

personas dete:rminadas, reclbirAn una cosa especl flca, una 

porción, o algún hecho o servicio determinado, ya sea a titulo 

gratuito, con modalidad o con carga, para después de su 

·muerte." (44) 

El legado es la transmisión gratuita y a titulo 

particular de un bien, ya sea una cosa, un derecho, un 

serv~cio a cargo de un heredero, u otro legatario o de la masa 

hereditaria, y a este beneficiarlo, se le llama legatario, 

éste no responde del pasivo de la herencia; salvo que se hayan 

deslqncl"do puros legatarios, o cuando se estipule que serA 

oneroso,, esto es que tiene una caz:ga, gue nunca serA ni igual 

ni superior al legado. También responden del pasivo, cuando 

hay heredero, pero éste no alcanza a cubrir el pasivo, y por 

lo tanto el legatario responde subsidiariamente, tan sólo en 

-10 q'\le falte por cubrir. AdemAs a los legatarios se les 

pueden imponer condiciones suspensivas o resolutorias. La 

transmisión y posesión del legado, se harA, por medio del 

43 Cfr. Bejarano Stinchez. Ob. Cit. p. 535. 

44 Gutiérrez y Gonztile·z. Ob. Cit. p. 605. 
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albacea, una vez aprobado el inventarlo, siempre que 

garanticen responder por los gastos y cargas generales de la 
herencia en la proporcl6n que les corresponda. (arts.: 1285, 

1286, 1932, 1411 y 1770 del C6d. Civ.) 

El legado es un'a d1sposicl6n testamentaria no esencial, 
para despu~s de la muerte. 

3. l. HllTADOll 

Ea el autor de la herencia, cuya conducta al hacer su 

dlsposlc16n testamentaria, se reglrA por las normas de Derecho 

-~-1~!J1 .. __ r@!!lUfttelJ4

• 81 Derecho Hereditario, mismas que le 
lndlcan que preceptos deben regir su voluntad al hacet: su 

testamento. Esto ea con el fin de que su testamento no vaya 
a tener problemas o alqOn inconveniente, como resultar 

inoficioso porque no se estipuló o no previó pensión 

allmentlcl.a para sus dependientes econ6mlcos (45), O 

porque estipule a sus herederos condiclones imposibles f 1sica 

o jurldlcamente, o guizAs los testigos no cumplieron con los 

requisitos senalados legalmente, etc. 

"Pueden testar todos aquellos a quienes la Ley no prohibe 

expresamente el ejercicio de ese derecho." (art. 1305 C6d. 

Civ.) 

Est~n lncapacltados para testar los menores que no han 

cumplido 16 aftas y los que habitualmente o accidentalmente no 
disfrutan de su cabal juicio (art. 1306, C6d. Civ.). Aunque 

éstos Oltlmos pueden testar en un intervalo de su lucidez de 

_45 Menores de 18 anos, o mayores de esa edad que estén 
imposibilitados para trabajar; El cónyuge cuando est~ impedido 
para trabajar y no te~ga bienes suficientes para subsistir; 
Los descendientes, etc. (art. 1368 C6d. Clv.) 
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acuerdo con los requlsltos·que establecen los arts.: 1307 a 
1312 del Cód. Oiv. -~ 

El t:estador no· sólo dispone de sus bienes y derechos 

determinando a quienes los deja, sino que tambi~n puede 

declarar o cumplir deberes como .. ~l reconocimiento de un hijo. 

3 • 4 • llBRl!DBRD 

•El derecho de adquirir por herencia es el que asiste a 

quien el autor ha designado para sucederle o a quien seftala la 
suc;sió·n··1egl tima. . . 

Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier 

edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser 
privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a 

ciertas personas y a determinados blenee, pueden perderla por 
alguna. de las causas siguientes: falta de personalidad; 

delito; presunción de influencia contraria a la libertad del 

testador, o a la verdad o integridad del testamento; falta de 

reciprocidad internacional; utilidad pOblica; renuncia o 

remoción de algón cargo conferido en el testamento. (art. 
1313, Cód. Civ.) 

A continuación vamos a seftalar·a1gunas de las causas de 
incapacidades para heredar por testamento o por intestado de 

acuerdo al Código Civil, articulas del 1314 al 1343: los 

concebidos cuando no sean viables (art. 1314) (46); el que 

46 Se considera viable o nacido, el feto desprendido 
del seno materno que vl ve 24 horas o es presentado vivo al 
Registro Civil (art. 337, Cód. Clv.). Por regla general el 
hijo póstumo que nace después de muerto el padre, legitimo o 
natural, es heredero forzoso (arts.: 1638 al 1648, Cód. Civ.). 
La filiación del hijo póstumo debe acreditarse de acuerdo a lo 
que establecen los articulas: 324, 325, 382 y 383 del Cód. 
Clv, 
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haya sido condenado, es decit juzgado y sentenciado 

definitivamente, por haber dado, mandado o intentado dai: 

muerte a la pe~sona de cuya sucesión se trate o a los padres, 
h1~os, cónyuge o hermanos del testador (art. 1316, 'trae. I). 

Heredero es el que adquiere el patr iaonlo del autor de la 

hexencia a titulo universal y Eesponde de las cargas de au 

herencia, a6lo hasta la cuantla de lo que heredo~ Aón sin 

heredero, o aunque éste no acepte la herencia o sea incapaz, 
el te~tamento es vAlldo. su institución se puede subordinar 
a condlclones 5uspens1vas o .resolutoi:las o a cargas. A loa 
herederos se les debe designar la parte altcuota que lea 

corresponda a cada uno del patrimonio heredltarlo, esto es, la 

mlta~ o un tercio, etc~ de la masa hereditaria; cuando no se 

hace esa dee:19naclón heredaran por partes iguales~ Cabe 

eenalar que también pueden denominarse herederos, a los 

leqataclos, cuando no se instituyeron en el testamento 

he:s:ederos, sólo legatarios, y éstos en ese caso también 

responderán del paslvo de la herencia de acuerdo al leqado 

estipulado. 

3. 5. ALBACEA 

SB la petsona deslgnada por el testadqr o por los 

herederos para cumplir las disposlclones testamentar'ias o· pai:a 

repxesentar a la suc:ea16n y ejercitar todas laa acciones 

correspondlentea al difunto, es la que debe administrar, 

liquidar y dividir la herencia. Es el 6i:qano repreaentatlvo 

de la comunidad hereditaria. 

Cuando hay testamento, generalmente es el testador quien 

lo designa para que cumpla sus disposiciones, pero hay 

oca91ones en que no se seftala o cuando no hay testamento, y 
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entonces serán los herederos quienes· lo designen o el juez en 

su caso. (f~) 

OBLIGACIONES DEL AL~\CBA 
11 Son obllgaciOnes del.albacea general: 

:. r: •-.~·· i,~ pres;~ntación del testamento; 

"tf." El aseguramiento de los bienes de la herencia; 

III. La formación de inventarios; 
IV. La administración de los bienes y la rendición de las 

cuentas del albaceazgo;" 
v. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y 

testamentarias; 
VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los 

herederos y legatarios; 
VII. La defensa, en juicio y fuera de él, asi de la 

herencia como de la validez del testamento; 
-VI-II .La de representar a la sucesión en todos los juicios 

q1:!'e hubie_r·an de promoverse en su nombre o que se promovieron 

cóntra el1.a; 
. ",' Íx. Las demAs que le imponga ~a ley". (art. 1706, Cód. 

Clv.) 

,. 
Como vemos el·albacea est~ facultado para la ejecución de 

diversos actos como son: la presentación del _testamento, el 

aseguramiento de los bienes, formación de inventarlos, 
admlnistraclón, el rendir cuentas, hacer pagos de deudas, 

hacer partición y adjudicación· de los bienes¡ asl como 

defender en juicios y fuera de t!:l a la herencia y al 

testamento y ser el representante de la sucesión cuando 

comparezca en juicio ya sea corno actora o demandada. 

47 Cfr. Rojlna Villegas. Ob. Cit. p.p. 290-311 y 332. 
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De la lectura del articulo 1706 del Código. Clv!l, podemos 

deducir que el albacea tiene facultades para actos referentes 

a Pleitos y Cobranzas; con respecto a act·os· de Admlnlstración 

y de Domlnl~, la Ley le senala ciertas limitaciones como por 

ejemplo: dentro del primer mes de su ejercicio, fijará de 

acuerdo con los herederos, los gastos de admlnistraclón y los 

sueldos a empleados¡ no puede arrendar por mAs de un afio 

bienes de la herencia; ni puede gravar ni hipotecar; ni puede 
transigir ni comprometer en Arbitras negocios de la herencia, 

sin el consentimiento de los herederos; en caso de pago de 

deudaa de extrema urgencia, podrá vender bienes c·an el 

consentimiento de los herederos, o con la aprobación 
:ludlclal. (arta.: 1716, 1717, 1719 - 1721, C6d. Clv.) 

De lo anteriormente podemos concluir gue el albacea goza 

de amplias facultades .para actos de Pleitos y Cobranzas. Para 

actos de Administración, esté facultado, pero con ciertas 

llmltaclones. Y s6lo podrA celebrar actos de Dominio con la 

aprobación de los herederos o legatar los y de no haber acuerdo 

entre ~atoa, con la aprobaclOn judicial. 

El albacea no puede comprar para si o para sus 
famlllarea, ninguno de los bienes de la herencia (art. 2280, 

C6d. Clv.) 

OARMTÍA Dl!L DCARGO 

Los albacea• deben garantizar el desempefto de su función 

mediante,· fianza, hipoteca o prenda según elija, a menos que 

sea coheredero y su porción basta para garantizar / sino 

. bastara garantlzarA la diferencia. Sólo los herederos pueden 

dispensarlo de esta obligación de garantizar su encargo 

Carta.: 1708 - 1710, C6d. Clv.) 

DUIUICIÍlll DllL DCARGO 

El albacea durará en su encargo un año, contado a partir 
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de su aceptación, o desde el término del litigio promovido 

sobre la validez del testamento. Y sólo los herederos P?drAn 

aprobar su prórroga hasta por un ano.mas, cuando haya razón 

justificada para ello. Esttt prórroga serA posible sólo si fue 

aprobada la cuenta anual del albacea y si estAn de acuerdo las 

dos terceras partes de la herencia. (arts.: 1737 - 1739, Cód. 

Civ.) 

RETRIBUCIÓN 

La retribución al albacea por su encargo, la puede . 

seftalar el testador, si no la hiciera, el albacea puede cobrar 

el dos por ciento sobre el importe liquido y el cinco por 

ciento sobre frutos industriales de los bienes. Y puede 

elegir entre lo que le deja el testador o lo que le marque .la 

Ley. (arts.: 1740 a 1742, COd; Clv.) 

RENDICIÓN DB CUBffTAS 

Esta obligación de rendir cuentas, la debe hacer cada 

ano, y pasa a sus herederos. El testador no lo puede 

dispensar de esta obllgacl6n, ni de hacer inventarlo. Debe 

ser aprobada la rendición de cuentas, por todos los herederos. 

(arts.: 1722 - 1725, COd. Clv.) 

3.6. IllTllRllJlllTOR 

Hay dos clases de.interventores, los provisionales y los 

deflnltlvos 

Son provisionales, aquellos que designa el juez, por 

ejemplo: 

l. Cuando han pasado mAs de diez dlas del fallecl~lento 

del autor de la herencia y no se ha presentado el testamento 

o en él, no se designó albacea, o cuando no se ha denunCiado 
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el intestado. Este tipo de interventox, sertl un simple 

depositario de los bienes hereditarios, y podr~ pagar las 

deudas mortuorias con la autorización judicial. Cesar~ en au 
encargo cuando se nombre el albacea, entr~9Andole a este 

dltimo inmediatamente los bienes. 

2. Otro ejemplo será cuando en un juielo sucesorio, 

aespués de un ~es aOn no se ha nombrado albacea, y hay que 
demandar para recuperar objetos o derechos hereditarios, o 

. contestar demandas en contra de la sucesión; en estos casos el 

juez autorizara la intervención del interventor, que ser~ 

provls1onal, mientras se sefiala al albacea. Esta 

autor izac16n judlcial, excepcionalmente podrA hacerse aí:Jn 

cuando no haya pasado el mea, en casos de extrema urgencia. 

(arta.: 771 - 773 y 836 del CPCI 

Los interventores definitivos, son aquellos que tienen 

por obj.eto, vigilar el exacto cumplimiento del cargo de 

albacea; o sea cuando un hei:edero no est~ conforme con el 
nombramiento del albacea por la m.ayor la, tiene derecho a 

notnbrar un interventor gue vigile al albacea. Estos 
lnterventoa:es no pueden tener la posesión de los bienes 

hereditarios, y duraran en su funclOn todo el tiempo que dure 

el albaceazgo. 

Otros casos en los que debe nombrarse interventor 

4ef1nltlvo son: 

Cuando algfJn herede:z:c;> no esté conforme con el 
albacea nombrado por la mayor!a. (~rt. 1728 Cód. Clv.) 

"I.- Siempre que el heredero esté ausente o no sea 
conocido; II .- cuando la cuantla de los legados iguale o 

exceda a la porc10n del he%edero albacea; III.- Cuando hagan 
legados para objetos o estableclmlentos de Beneficencia 

POblica.• (art. 1731 C6d. Clv.) 



\ 

73 

Los inte~ventores dura~án en sus funcionea, mientxas no 

se revoque ~u cargo. su r~t~lbuclón, la fijarán los her~detos 

que lo hayan nombrado, y si fue nomb:r:a~o por un :Juez, c:obxaran 
de acuerdo al arancel. (arts.: 1733 y 1734, Cód, Clv,) 

TllRMUIAClÓM DEL CARGO 

El Código Civil en su articulo 1745 sellala que: 
"Los caxgos de albacea e lntervento~, acaban: 

t. Por el t'rrnlno natural del encaxgo; 
Il. Po~ muerte; 
IlI. Por incapacidad legal, declarada en forma; 
tV. Por excusas que el juez califique de leqltllllil, con 

audiencia de los interesados y del Hlni•terio Público, cuando 
se lnteresen menbres o la Beneficencia Pública; 

V. Por terminar el plazo eellala~o por la ley y las 

pr~~:z:::ogaa concedldas para denempena~ el cargo; 
VI. Por revoeac16n de $US nQmbrami~ntos, hecha por los 

herederos; 
VII. Por remoción." 

. 1 . 
Pot· e1· t6r•lno natural, debe entenderse que concluye~on 

los -'.as~ntoS/ o negoelos. :relacionad()S con el ca~go. 
' . ;-· ·. '~; 

· .:, ·::.:~-.~Poi' la •ull!1:te, lncapacldad 1ec)a1 declaEada en foi:-.WI." y 

P'!r excu•a que el juez califique leqltl-, termina el cargo de 
albacea o lnte1:ventor; pero no a~i la función del encargo que 
ventan de~empefiando, pues éste será eneomendado a otro. 

Por la te~•lnacl6n del plazo legalmente o las prór~ogaa 

para desempeftar el albaeea%qo, alempre y cuand0 se deslqne un 
nuevo albacea, ni no lo hay, éste a:ont1nuara hasta que se 
nomb~e a su sucesor. 
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Por revocación del nombramiento hecho por los herederos 

termina el cargo. Esta revocación se puede hacer en cualquier 

tiempo, pero en el mismo acto se debe nombrar un substituto. 

(art. 1746 COd. Civ.) 

Por reacción termina el cargo. Se distingue de la 

revocación porque ésta l)ltlrna opera aunque no haya causa 

justificada, simplemente por acuerdo de los herederos. Y la 

re.ación sólo se da por haber faltado el albacea o 

interventor, con el cumplimiento de una de sus obligaciones, 

o sea que se debe fundamentar legalmente ese lncumpl !miento ya 

que se debe promover incidente para que sea oldo también el 

albacea o lntervent"or y deberá promover la parte legitima. 

(art. 1749 COd. Civ.J (48) 

J. 7, TBSTAMl!HTO 

Juridlcamente, las liberalidades son actos jurldlcos 

mediante los cuales una persona transml te a otra, 

gratuitamente cosas o derechos; sin embargo, pueden 

establecerse cargas, cuyo valor debe ser menor que ~l de la 

cosa o derechos que constituye el objeto de la liberalidad. 

Rl testaaento es una liberalidad post 110rtem. (49) 

•al testamento es un acto jurldico unilateral, 

personalfsl.a, revocable y libre, por el cual una persona 

capaz transatte sus bienes, derechos y obligaciones que no se 

extinguen por la .uerte a sos herederos o legatarios, o 

declar• deberes para despu6s de la alsaa.• (50) 

48 Cfr. Rojina Villegas. Ob. Cit. p.p. 343 - 345. 

49 Cfr. Araujo Valdivia. Ob. Cit. p.p. 475 y 476. 

50 Rojina Villegas. Ob. Cit. p. 383. 
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Los elementos de la definlclón anteriormente citada son: 

a) gue el testamento es un acto jurtdlco unilateral, 

b) es personal, revocable y libre, 

e) el objeto, es la transmisión de bienes, derechos y 

obligaciones que no se extinguen por la muerte o el 

cumplimiento de deberes. 

Ampliando un poco m.&s en relación a los elementos 

seftalados del testamento, podemos decir que: 

El testamento es un acto ::luridlco unilateral, primero 

porque va de acuerdo con la def lnlción conocida de acto 

jurldico que dice: el _acto jurldlco, es una manifestación de 

la voluntad que se hace con la intención de crear 

consecuencias de Derecho. Segundo, es unilateral porque en 

nuestro Código Civil, en su articulo 1295, señala la misma 

definición que dimos del testamento, y aunque no menciona que 
es unilateral, en artlculos posteriores al sefialado, prohibe 
gue se haga conjuntamente, y por lo tanto se presume que debe 

ser unilateral. Esta manifestación de la voluntad, debe ser 
clara y expresa, ya gue no se puede deducir de ciertos actos 

o hechos como en otros actos jurtdicos. 

El teata•ento es un acto personal, revocable y libre, es 

personal porque no se puede efectuar a través de un mandatario 
o representante, o sea que sólo el interesado debe comparecer 
para manifestar su voluntad¡ señalando a un tercero para gue 
ejecute su· voluntad, que ser.1: el albacea. Es revocable, 

porque el que hace un testamento, puede pos ter tormente cambiar 
su anterior testamento, cuantas veces él lo considere 

necesario, porque leqalmente no hay convenio o ley que lo 
obligue a renunciar a ese derecho o facultad que tiene de 

poder revocar su voluntad, cuando lo juzgue conveniente. Y es 
libre, porque sólo el testador, decide cuando es conveniente 
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hacerlo y sólo él determina de gue manera distribuirá sus 

bienes o derechos, dejando herencia o legados, o manifestando 

solamente sus deberes o reconocimientos legales sin dejar bien 

alguno, porque simplemente no hay norma que le prohiba o 

limite esa facultad. 

El objeto del testamento, puede ser la disposición de 

bienes y derechos mediante la institución de herederos o 

legatarios, o hacer ciertas declaraciones, o cumplir ciertos 

deberes, cualesquiera de ellos. Ahora diremos que por lo 

regular el testamento es para instituir herederos como 
legatarios. Pueden existir en un testamento, tanto herederos 

como legatarios. El objeto como en los dcm~s actos juridicos 
debe ser posible fisica y juridicamente, y de no serlo el 

testamento seria inexistente; 
flsicamente, la transmisión de 

para que 

bienes que 

sea posible 

integran el 

patrimonio del testador, éstos deben existir en la naturaleza; 
la posibilidad jurtdlca del objeto, es cuando este patrimonio 

est~ en el comercio y es determinado, por ejemplo, no entran 
dentro de este objeto los bienes de uso comOn o de servicio 
público. (51) 

El testamento surte sus efectos, hasta después de la 
muerte de su autor, por lo tanto un heredero o legatario no 
puede enajenar sus derechos, sino hasta que muera el que lo 
heredo. (art. 1291, Cód. Civ.) 

PORllA DEL TES!'AKllll!'O 

En un testamento el testador puede imponer a sus 
herederos o legatarios condiciones o cargas testamentarias, 
(éstas ya fueron vistas anteriormente en el capitulo anterior 
y en éste mismo). 

51 Cfr. Rojlna Villegaa. Ob. Cit. p.p. JBl - J90. 
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Dentro de las disposiciones testamentarias, se puede 

manifestar que un heredero substituya a otro porque éste µ1.Uera 

antes que el testador o que no p~eda o no quiera aceptar la 

herencia (art. 1472, Cód. Clv.) 

Pero están prohibidas las substituciones f ldelcomlsarlas 

(art. 1473, C6d. clv.) que son aguei\~as··en las qÚe el heredero 

se le confla que herede a su vez a terceras personas. 

Generalmente debe constar por~scr~~º-Y excepcionalmente. 

puede manifestarse en forma verbal. 

A continuación mencionaremos los diversos tipos de 

testamento que auto~lza el Código Civil. El articulo 1499, 

nos seftala que en cuanto a su for .. es ordinario o especial. 

Y aon ordinarios: el público abierto, el p6bllco cera:ac1o y el 

6lografo. Son especiales: el privado, allltar, marltl.io y el 

hecho en el extranjero.(arts.: 1500 y 1501. Cód. Civ.) 

Por ~o considerarlo necesario para la exposlcl6n de 

nuestro estudio; además de que no son muy comunes todos los 

testamentos que acabamos de sei'ialar, s6lo hablaremos de uno de 

los testamentos ordinarios, del testaaento p6bl1co abierto •• 

Tl!STAHBllTO PÚBLICO ABIERTO 

Para Gutlérrez y González el testamento p6bllco abierto: 

"··· es el rMis usual en el medio mexicano, y es el que brinda 

mayor seguridad a su autor, en el sentido de que su voluntad 

serA respetada después de su muerte, y cumplida la dlsposlci6n 

que haga de sus bienes y dei:echos o la declaración o 

cumplimiento de deberes." (52) El articulo 1511 de nuestro 

Código Civil dice: •Testamento p6bllco abierto, ea el que se 

otorga ante Notarlo y tres testigos ld6neos.• 

52 Gutlérrez y González. Ob. Cit. p. 583. 



78 

Con respecto a la idoneidad de los testigos señalaremos 

que no son propios o convenientes, las siguientes personas: 
los empleados del Notario, los menores de 16 años, los que no 

estén en su sano juicio, los ciegos, sordos, mudos, los que no 

entiendan el.idioma del testador, los herederos o legatarios; 

los ascendientes, descendientes, cónyuge hermanos del 

testador y los condenados por fraude (art. 15.02 Cód. Civ.) 

ELABORACIÓN DBL TBSTAKBllTO PÚBLICO ABIRRTO 

Ya seiialamos lo que marca le Ley que es el testamento 

p6bllco abierto, y también quienes no pueden ser testigos del 

testamento. Ahora sef\alaremos como se hace dicho instrumento. 

El Notarlo Pl\blico, se debe cerciorar primeramente que el 

testador tenga capacidad para testar, esto es como ya lo 

hablamos sefialado anteriormente, no pueden testar: los menores 

de 16 ai'ios y los que sufren de alguna perturbación mental, 

aunque hay excepción al respecto como ya se sefial6. Y que los 

testigos que comparezcan sean los idóneos. 

Una vez cerciorado de lo anterior, el testador manifiesta 

su voluntad. Y el Notarlo Público deberá verificar que no 

vaya contra derecho, esto es, que sus deseos o su voluntad sea 

clara, que no imponga a sus herederos cl~usulas imposibles o 

que no resulte inoficioso el testamento porque dejo sin 

pensión a sus dependientes económicos, etc. 

una vez aclaradas al testador las situaciones que sefiala 

la Ley que no deben contener el testamento, y apercibidos los 

comparecientes de que es un delito dar un falso testimonio que 

castiga la Ley, el Notarlo procederá a redactar el testamento. 

Una vez terminado, lo leerá al testador y a los testigos, 

mismos que si están de acuerdo, lo f lrmaran, 
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. Este instrumento pObllco debe contener: lugar, hora, dla, 

mes y ano en que se otorga; asl como los datos peraonal~s de 
los comparecientes como: nombres, . apellidos, fecha de 

nacimiento, estado civil, lugar de origen, naclonal·idad, 

profeslOn y domicilio; nombre del Notarlo y nOimero de la 

notarla. 

Una vez. firmado y sellado por el Notarlo, 6ste preaentari 

un aviso al Archivo General de Notarlas dentro de los 3 dlaa 
hAbllea siguientes informando de dicho acto. (arta.: 62 fracs. 

I, II, XII y XIII y 80 primer pArrafo Ley Notariado) 

Pasados los trAmites notariales y ya con el testimonio de 
su testamento en su poder, el testador lo guarda para que a su 

falleclalento se abra su eucealOn y el albacea sera el 

encarqado de liquidarla. 

Este instrumento ptabllco es el más com!m para poder 

transmitir los bienes para despu~s de la muerte, sólo que en 

la prActica pueden surgir inconformidades con respecto a la 
herencia entre los herederos, ya sea porque el testador no 

distribuyo la masa hereditaria y estos no se pongan de acuerdo 
en como repartlrsela, y por lo tanto se corre el riego de que 
pueda haber litis y traten de anular el testamento; O si los 

herederos son menores de edad se corre el r1ea90.de que tanto 
el albacea como los tutores y curadores pueden administrar 
mal la herencia y dejar sin bienes a los menores. Por esta 

razón muchas personas han optado en utilizar el testamento 
p6bllco abierto como medio para asegurar el patrimonio de las 
personas a quienes desean beneficiar o proteger, dando 

instrucciones al albacea para gue con la herencia o loe bienes 

que deje, se constituya un •fidelcoalso teata.entaElo•, que la 

fiduciaria se encargarA de administrar de la mejor manera, y 

en este instrumento sei\alara las condiciones en que funcionará. 
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el fldelcomiso, quienes ser4n los beneficiarios y cuando se 
extinguir& el mismo. 

3.1. JUICIOS.SUCllSORIOS 

wLos julcloa aucesorlos, aon aquellos.cuyo objeto es el 
de declarar qué personas son las herederas del autor de la 
sucesión y determinar cuAl es el activo y pasivo de la propia 
sucesión, para pagar el segundo y adjudicar el primero a los 
sucesores". (53) 

Al fallecer una persona, es posible que haya dejado 

teat ... nto o que no lo haya otorgado, de todas maneras los 

Interesados deberAn denunciar el :fuiclo sucesorio ahte un 

juzgado de lo familiar. 

En el supuesto de que haya testamento, el juicio a seguir 

se denominará teata.entaxlo o aucea16n legttl-. Cuando no lo 

haya ab inteat•to o inteatado. 

DillPOSICIOllJIS COllUDS PARA llllBOS JUICIOS SUCllllOllIOS 

Al hacer la denuncia del jutcio·auceaorlo testaaentarlo 
o ab lntestato o Intestado, se deben anexar o acompaftar a la 
denuncia, segtm sea el 'ulclo, los documentos correspondientes 

como: testamento si lo hay, acta de defunción del de cuyus; 
acta de matrimonio del fallecido, sl se caso; actas de 
nacimiento de sus . hijos, si loa tuvo, o documentos que 
acrediten el parentesco; escrituras de inmuebles, etc. 

53 Pérez Palma, Rafael, Lle. Guia de Derecho Procesal 
Civil. CArdenas Editor y Distribuidor. Sexta Edición, 1981 1 
México, D.F. p. 778, 
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Se dictar& auto de radicación del juicio de que se trate 
y al mismo tiempo se envlar~n oficios al Archivo General de 

Notarlas, al Archivo Judicial y a la Secretarla de Salubridad 
y Asistencia PObllca, para saber si hubo o no testamento, y 

para avisar a la áltlma mencionada que es presunta heredera. 

Se le darA vista al Hlnlsterlo P6bllco. El albacea darA 
su aceptación al carqo dentro de los tres dlas siguientes en 

que ae le notifique su nombramiento; y tendré tres meses para 
garantizar el manejo de su cargo, salvo que los interesados le 

dlap~nsen de esa obll9acl6n. Carta, 779,781 CPC). 

li:n todo julclo sucesorio se formaran cuatro secciones. que 

se lnlclan slmultineamente si no hay un hecho que asl lo 

impida y estas son: primera sección, "sucesión"; sección 

ae9unda, "inventarlos•; tercera aecclOn, "admlnlstración•; y 

la cuarta de •partición• Carta. 784 - 788 CPC). 

JUICIO DE 'l'llSTJlllKllTAllIA 

El que promueva un julclo testamentario, debe presentar 
el testamento junto con el acta de defuncl6n del autor de la 
herencia. El juez aln mAs trAmlte tendrA por redlcado el 
juicio, y en~ el auto de radicacl6n: convocarll a los 
interesados a una junta para que se haga saber al albacea su 

noi:ntJramiento, sl se seftal6 en el testamento; si no para que lo 
designen. La citación a esta junta se harA por c6dula, correo 
certificado, o por exhorto, aegOn el domicilio de los 

herederos y se llevarA a cabo dentro de los ocho dlas 
siguientes a la cltacl6n, o el plazo que considere mlls 

prudente el juez, de acuerdo a las distancias de residencia de 
los herederos. 91 no se conociera el domicilio de los 
herederos, y éstos estuvieran fuera del lugar del juicio, se 

publicaran edictos: en el lu9ar del juicio; en el 6ltlmo 
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doalclllo del finado, y en donde naclO éste. Sl hay herederos 
menores o incapacitados se cltarA también a los tutores de 
6stos, si no se nombraron, se dest9narin de acuerdo a lo ya 
establecido por la Ley. (acts.: 774, 790 - 793 CPC) 

"Bn loa juicios sucesorloe en que haya herederos o 

le~atarloa menores que no tuvieran representante legal, 
dlspondr~ el tribunal que designen un tutor al han cumplido 

dlec1s61s aftas. Sl los menores no han cumplido esa edad, o 
los lncapacltados no tienen tutor, sera 6ste nombrado por el 
juez." (act. 776 CPC) 

Tambl~n se cltar4 al Mlnlsterlo P6bllco paca que 
represente.a los ausent~s mientra~ no se presenten o a los que 
se desconoce su domlclllo. (ar:t. 795 CPC) · 

Si el testamento no es impugnado, ni se objeta la 

capacidad de los herederos a los seftalados en el testamento en 
las porciones que lea correspondan. Este reconoclmlento se 
podr4 hacer en dicha junta. (art. 797 primer pirrafo CPC) 

81 hay lnconfocnldad con respecto al nollbcaalento de 
albacea en esta junta se podrA nombrar interventor: cuando el 

heredero esta ausente o no sea conocido; cuando la cuantla de 

los legados lquale o .exceda a la porción del heredero albacea; 

cUando ae ha9an legados para· objetos o estableclmlentoa de 

beneficencia pllbllca (arta.: 798 CPC y 1728 y 1731 , COd. 
Clv.) 

8UCHIIÍll LllGÍTillA O IllftllTADA 

Es aucea16n legltl .. , sl no hay testamento o cuando 

habiendo test•mento, 6ate es nulo o invalidado, o cuando 

dentro del testamento el testador no dispuso de todos sus 

bienes, o porque el heredero no cumpla con las condlclones que 
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le lmpualeron, o cuando el heredero muere antes del testador, 

o repudia la herencia, o es incapaz de heredar (art. 1599 C6d. 
Clv.). Y tlenen deEecho a heEedaE po~ suces16n leqltlma los 

descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales 
dentro del cuarto grado y ocasioñalmente la concubina. (art. 
1602 C6d. Clv.) 

El que promueva· un Intestado deberA: acreditar o 

:justificar su parentesco con el autor de la herencla,medlante 

acta del Registro Clvll; una vez radicado el juicio sucesorio 
en el juzgado, se notificar• por cfldula a loa parientes 

seftaladoa en la denuncia lntestamentarla como presuntos 

herederos para quit ae presenten a justificar sus derechos,. con 
cltac16n al mlnlsteElo p6bllco; deapu6s de dicha dlllqencla 
se haca. la declaracl6n de heredetos ab lnte•t:ato. Bate 

procedl•lento ~· tanto para loa aacendlentes, descendientes o 
el c6nyuge. Hecha la decla:cac16n de herederos se les cltarA 
ocho dtas deapu6s para noab:car albacea o ae podrA nombrar en 

· el mieao auto don4e se 4ec:lare a loa herederos, si 6stoa 
votaron con anterlor.idad y comparecieron o por escrito lo 

•eftalaron. 

Cuando loa que p:comovleron sean par lentes colaterales 
dentro del cuarto 9rado, se publlcadn avl11011: en el lugaE del 
julclo, del falleclmlento y oriqen del f lnado, dando a 

conoceE: la·mueEte del flnado •ln testaE, nombEe y 9Eado de 
parentesco de los que reclaman la herencia y llamando a los 

que ae crean con igual o mejor derecho; adem6.s se publicaran 
edictos dos veces de diez en diez dlas en un perlOdilco 

lnformatlvo cuando loa blenes excedan de ss.000.00 Cclnco mll 
pesos). 

Sl nadie se presenta posteriormente de la publlcaciOn se 
hacA la declacaciOn de herederos. 
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Sl se presentan se les dar& un término no mayor de quince 

dlas para que acrediten su parentesco, y posteriormente se 
hara la declaraci6n de herederos. 

La dec~aracl6n de herederos de un intestado tlene el 
efecto de tener por lei¡l tlmo poseedor de los bienes y derechos 
•l declarado a su favor. 

Se 1• antre9aran al albacea loa bienes aucesorlos junto 

con lo• docull9nto11 que lo acrediten • 

. cuando nadie se presente a reclamar una herencia, ~ata 
pasara a la Beneflcencla P6blica. (art.: 799 - 815 CPC) 

PROCllDllllD'l'O AllTll llOT.11110 PÚBLICO 

Sate se lleva a cabo cuando hay testamento p6blico y·loa 
huedero•. •on -yores de edad y no hay lltl•I exhlblran el 
acta de defunci6n del.autor de la herencia y el. testamento. 
(art. 872 CPCl 

El Notarlo, mandara hacer dos publicaciones de dlez 111' 

dies dlaa en el perlOdlco de .. yor circulacl6n, en.loa que ee 
h8r8 constar que lo• herederos aceptan la herencia y se lea 
reconoce aua derechos coao tales y que el albacea formara el 
inventarlo de la herencia. (art. 873 CPC) 

Posterloraente una vez foz:mulado el inventarlo y el 

proyecto de partición, estando de acuerdo los herederos, el 

Motar lo· deber6 protocollzarloa y se proceder a a la 
adjudicaci6n de loa bienes. (arta.: 872 - 875 CPC) 

Talllbi6n ee acude al Notarlo en un jalclo le<¡ltl.., o 
lnteabido, cuanc!o se han reconocido los derechos de loa 
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~, ,,,,....~:: .. .bf: .. r,~~~.i:os ~ se ·ha designado albacea, y entre estos no hay 

· ,g . menore~, ni hay litigio entre ellos. La formacipn de 

\ .. 

'·. 

lnventa~~i.cts, avai.áos, llquldaclón y partlclOn de la herencia 

, le serA e'ndb,mendada al Notario, procediendo los interesados en 

.tbdo de co.f.h ·acuerdo, mismo que constara en actas; .de haber 
,'v-: ,..._, 

oposlc10n d.~,·: algOn heredero o acreed;or, el Notarlo debe 

sUspender ·su·i.~nt.':rvencl6n. Los que se opongan substanciaran 

un lncldente.fante el :Juez que tenlan. El juez dar~ aviso de 
la separaclOn de autos a.l Fisco, proporclonAndole los datos 

del Notario, arts.: 782 1 1783 y 876 CPC) 

~ "~ ..... •, . 
) ,· ¡ _,,,, 



CAPITULO CUARTD 

~ISIS A LA PRll'IERA PARTE DEL ARTfCULD 352 LGTDC 

4.1. FIDEICorlISD CDNSTITUIDO PDR ACTD ENTRE VIVOS 

Actos entre vivos y Actos mortis causa. Actos 

jurídicos constituidos por acto entre vivos, que no 

Diferencias entre el 

fideicomiso constituido por acto entre vivos y el 

testamento. El testamento. ¿Por qué se le denomina 

"fideicomiso testamentario" cuando sa c;onstituye por 

acto entre vivos? Razones por las que consideramos 

no es corri!cta l• denominación "fideicomiso 

testamentario 11
, cuando se consti.tuye por acto entre 

vivos. Los usos como fuente del Derecho!·. 

CONCLUSIONES 

4.2 FIDEICOllISD CDNSTITUIDD POR TESTAtlENTD 

La declaracióñ unilatera~ de voluntad. ¿Cuándo sS 

constituye el fideicomiso. "Fideicomiso 

testamentario" 

CDNCLUSIONES 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS A LA PRIKBRA PARTE DSL ARTÍCULO 352 LGTOC 

El primer párrafo del articulo 352 LGTOC dice: "El 

fideicomiso puede ser constituido por acto entre vivos o por 

testamento •••• 0 de la lectura de este p&rrafo nos surgen las 

siguientes preguntas: 

¿Bxlste el •fldelcoalso testamentario• cuando se 

constituye por acto entre vivos? y ¿Se puede constituir un 

fldeicoalso por testaaento? 

Estas .cuestiones son el objeto de nuestra tesis, las 

cuales vamos a desarrollar a continuación. Primeramente 

dividiremos nuestro análisis en dos partes. Pidelcoaiso 

conatltuldo por acto entre vivos y posteriormente fideicoaiso 
constituido por testamento. 

4. l. Ji'IDBICOHISO COllSTITUIDO POR ACTO IDITllB VIVOS 

Ya sen.alamas en el capitulo segundo lo referente al 

fideicomiso, ahora vamos a establecer lo que es un acto entre 

vivos y la diferencia, lo opuesto, el acto mortis causa; 

adem~s veremos otros temas que consideramos que tienen 

relación con nuestca primera cuestión, para poder establecer 

si existe el "fideicomiso testamentario" constituido por acto 

entre vivos. 

ACTOS BllTRB VIVOS Y ACTOS MORTIS CAUSA 

"En el acto lnter vivos ambas partes concurren a la 

celebración se encuentran presentes, por si o por medio de 

apoderado. 
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En el acto aortls causa, el autor ya no se encuentra 

entre nosotros: Concluyo su personalidad, y su patrimonio pasa 

·a un nuevo titular. La transmisión de la totalidad o de parte 

de los der~chos, est~ subordinada a la condición suspensiva 

del fallecil!'lento de una persona." (54) 

El Doctor Ignacio Galindo Garflas dice: que los negocios 
mortis causa, "son aquellos que tienen como función, regular 

para después de la muerte del sujeto, las relaciones que se 

originan por la muerte del autor del acto. 

Los demás negocios son lnteEvlvoe, aunque se concluyan 

eventualmente con vistas a la muerte (contrato de seguro sobre 
la vida), o aunque sus efectos accidentalmente se verifiquen 

despu6s de que el autor del acto fallezca (por ejem. la 

compraventa que han de cumplir los herederos por muerte del 
vendedor) o aun a pesar de que la muerte de uno de ellos sJ..rva 

como punto inicial o final de tales efectos, el negocio sigue 

siendo intervivos." (55) 

ACTOS JURÍDICOS COllSTITUIDOS POR llCTO BllTl!ll VIVOS, QUB NO SON 

TESTANBllTARIOS. 

Araujo Valdlvia sostiene: no se pueden considerar parte 

de la herencia los derechos que por Ley o por contrato 

adquieren los familiar~s o herederos de una persona al morir; 

pues dichoB derechos no forman parte del patrimonio de aqu~l, 

él no es titular de esos derechos, sino que éstos se originan 

precisamente con su muerte. En est:e caso no hay sucesión 

porque esos derechos no le pertenecian, no formaban parte de 

su haber. Estos derechos nacieron con motivo de su muerte, se 

54 Ibarrola de. Ob. Cit •• p. 624, 

55 Gallndo Garflas, Ignacio. Derecho Civil, Primer 
curso Parte General, Personas Familia. Editorial Porrúa, S.A. 
Cuarta Edición, 1980, México. p. 213. 
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produjeron como ya lo senalamos por la Ley, como serta el caso 

de una lnde~izaci6n por causa de muerte; o por un cont~ato, 

como en el caso de un seguro de vida. _La titularidad de esos 
derechos se desprende de motivaciones juridicas y económicas 

distintas de la herencia y su contenido es ajeno al haber del 
de cuyus. Sin embargo, estos derechos que nacen en favor de 
terceros con motivo de la muerte de una persona, pueden ser 
creados, ordenados, condicionados o repartidos por voluntad 
del que los origino, por ejemplo en algunos casos de seguros, 

el asegurado dispone en vida a los beneficiarlos del mismo; o 
titulados o repartidos por la Ley entre los familiares o 

herederos, por ejemplo en algunos casos de indemnlzacl6n por 

ries90 profesional. Y en ambos casos ya sea que la titularidad 
haya sido dispuesta por el autor o por la Ley, se trata de 
derechos distintos a los hereditarios. (56) 

A continuación citamos al9unos actos jurldicos 
constituidos por acto entre vivos en los que la muerte produce 

un callblo en la sltuacl6n de los bienes sin que de lugar a la 
apertura de una sucesión: 

El usufructo se _extin9ue, por muerte del 
usufructuarlo. (art. 1038 frac. I Cód. Clv) 

El derecho de uso y de hab! taciOn, ta~blén se 
extingue por la muerte de los que gozan de esos derechos. 
(art. 1053 C6d. Clv.) 

La renta vitalicia, se extingue con la muerte de 
quien la da, de e·l que la recibe. o de un tercero, según se 

haya estipulado en el contrato (arts. 2744 y siguientes Cód. 
C!v.) 

56 Araujo Valdlvla. Ob. Cit. p. 443 - 446. 
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En las cuentas de ahorro o de inversión inmediata o 

a plazo; en las que al fallecer el titular de dichas cuentas, 
se entregan los beneficios de éstas a los beneficiarlos 

aeftalados en los contratos, sin necesidad de acreditar si 

son famlllar~s o herederos o legatarios, sólo identificándose 
como aquéllos. 

De lo citado anteriormente podemos aeftalar que el 

"fideicomiso testamentario" constituido por acto entre vivos 
es un contrato en el cual los fideicomisarios son los 

beneficiarlos de los derechos que nacen con su constitución. 

Pero no se pueden considerar herederos ya que aqu6llos 

derechos que tienen los fldelcomlsarlos loa obtuvieron de un 
contrato, la ti tularicJad de esos derechos se desprende de 

cueatlonee jurldlcas distintas a las de la herencia. Estos 

bienes ya no formaban parte del haber del de cuyus, puesto que 

ya los habla enajenado en vida, jurldicamente habla dispuesto 

de ellos, pues al morir el fldelcomitente ya no era titular de 

los mismos. 

Oil'SRJUICIAS BllTllB llL PIDBICOlllSO CONS'l'l'ftlIOO POR AC'l'O llll'l'RB 

VIVOS Y l!L 'l'BS'l'AKE!l'l'O. 

El Pldelcoalso conatltoldo por acto entre vivos: 

Hodlflca el patrimonio del fldeicomitente y es 

posible que afecte a tercetos. Puede ser anulado por fraude 

(art. 351 LGTOC). 

Requiere para su constitución no sólo la voluntad 
del fideicomitente, sino también la aprobación de la 

fiduciaria. Consecuentemente crea obligaciones reciprocas 

entí:'e el fldeicomltente y la fiduciaria y entre ésta y los 

fld~icornisarlos en su caso. 
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El fldeicomitente enajena bienes y derechos y' .de 

éstos ~l y~ no puede disponer (a menos que se haya res~rvado 
ese derecho) • Sus efectos se producen en el presente, los 

bienes salen de su patrimonio en vida. 

, Desde que se constituye es un acto mercantil que se· 

rige por su Ley especial, la LGTOC, lo regula desde su 

existencia hasta su extlncl6n; salvo en los casos en _que la 

Ley establezca que sera re9ulado por las normas de Derecho 

Comfin como norma supletoria, (art. 2 LGTOC) 

La relación entre el fideicomitente y los 

fldelcomlsarlos es entre vlvoa. Desde el momento en que se 
constituye el fldelcomlso, los f ldelcomlsarlos ya tienen un 
derecho que recibe protección jurldlca. 

El fideicomiso puede ser revocado, si as1 se 
estipuló en el acto con•tltutlvo (art. 357 frac. VI LGTOC). 
Y esta revocación, deshace una situación jurldica que existió 
y creó derechos y obligaciones. 

Como el fideicomiso se hace estando vivo el 
fldelcomltente, no se afectan todos los bienes que tenga o 

vaya a tener hasta su muerte. No hay afectacl6n de patrimonio 
a titulo universal. 

81 teat.-nto 
Es un acto personalisimo libre y revocable, por el 

cual una pereona capaz dispone de sus bienes y derechos y 

declara o cumple deberes para despu~s de su muerte (art. 1295 
C6d. Clv.) 

Es un acto unilateral que no es vinculante, que no 
modifica el patrimonio del autor, ni afecta a terceros. 
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Los bienes con que se desea heredar, aun después de 

que haya testado, pueden salir del patrimonio de1 autor, si 
esa es su voluntad. 

s-:: r lge por el Derecho ComO.n. Antes de que· el 

testador fallezca, no puede ~aber sucesión mortis causa, los 

que van a heredar, no tienen nlngOn derecho sobre lo que sera 

la masa hereditaria. 

Es un acto mortis causa. La voluntad del testador 

se ejercltarA post mortem: el testador difiere la ejecución de 

su voluntad para despu~s de su muerte. 

La muerte del de cuyus det~rmlna la apertura de la 

sucesión, transml tiendo la propiedad de los bienes a los 

herederos. 

La sucesión hereditaria, es a titulo universal, o 

sea todo su patrimonio, incluye el activo y el pasivo de sus 

bienes. 

La revocaclOn del testamento queda como algo que 

nunca existió, a menos que se haya hecho el reconocimiento de 

un hijo, el cual no •e podrA revocar. (art. 367 c6d. Civ. l 

(571 

¿POR Qll& SB LB DDOKIKA "J'IDBICOMISO TBST-TARIO" CU.llllDO SB 

CCllSTI TUYS POR ACTO a'ftll VI VOS? 

En el punto cuatro del segundo capitulo en relación a las 

clases o tipos de fideicomiso, mencionamos lo que se conoce 

57 Arce y Cervantes, José, Lle. Un Ensayo Sobre el 
Fideicomiso Testamentario. Revista de Derecho Notarial, Año 
XVI, diciembre 1972, No. 49. México, D.F. p.p. 45 a 51. 
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como "fldelcomlso testamentacio 11
1 y dijimos que se le llama 

asl, tanto el que se constituye por testamento como por. acto 
entre vivos. 

Y seftalamos que la denomlnaci6n se debe més bien a los f lnes 
para los que ae usa, y generalmente se utiliza cuando el 

fldelcomltente desea proteger econ6mlcamente a los miembros 

de su familia cuando éstos son menores de edad o incapaces en 

caso de su fallecimiento. 

Pero la Legislación Común regula a la euces16n mortis 

causa de dos formas: la primera se llama testamentaria y la 

sequnda legltiaa, la testamentaria se confiere poi:: volu.ntad 

del difunto; la legitima o ab lntestato, se confiere por la 

Ley (art. 1282 COd. Clv.) 

El "fideicomiso testamentario" constituido por acto entre 

vivos, no es de ninguna forma un testamento. QuizAs se le 

denomine "fideicomiso testamentario", porque al momento de 

fallecer el f ldelcoaltente haya callblos en el destino de loa 

bienes. Y quizás esta situación pareciera o podria compararse 

a la del testador que también previendo au muerte, no desea 

dejar desamparados a los que dependen económicamente de él. 

Y al igual que el testamento, el fideicomiso no sólo beneficia 

a los parientes o a la familia, sino a cualquier tercero a 

quien se desee beneficiar. Y esta situación pudiera parecer 

una sucesión mortis causa. Pero no es asl porque el 

fideicomiso está sujeto a la condición suspensiva de la muerte 

del fidelcomitente. En este caso la muerte es el fin de una 

etapa o fase del fideicomiso o el principio de una nueva, como 

podrla ser también la llegada de un plazo o cierto 

acontecimiento futuro como la mayorla de edad, o la obtención 

de un titulo universitario, etc. 
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Cualquier acto' de enajenación que haga en vida una 

persona segulrtli causando efectos infinitos después de su 

muerte y este fideicomiso sigue la regla, y sus efectos est&n 
previamente senalados por· el fidelcomltente. 

La muerte del fldelcomitente no modifica el fldelcomlso; 
los fldelcomlsarlos no son herederos por causa de muerte, son 
fldeicomlsar los por f ldelcomlso. No se abre sucesión por 

estos bienes. 

llUOllSS POR LAS QllS COllS I DBRJlllOS •o SS CORRECTA LA 

DDOlllHACIIÍll "l'IDSICOllI80 DST~MUO", CUUDO Sii COllSTITllYB 

POR ACTO llllTllR VIVOS 

Porque no cumple con la foraa señ.alada por el 

teata.ento. La dlapoalc16n que hace el fldelcomltente es una 
enajenación en vida para que surta efectos durante su vida, y 

la muerte estA prevista como un factor determinante para un 
camblo en el fin fldelcomltldo. la conjunción de una 

d1spoaic16n que prevea la muerte del fideicomltente como causa 

de un cambio en el fin del fideicomiso, con el hecho de que 

muera, no lo hacen una disposición testamentaria. Y para que 

fuese disposición testamentaria, en necesario: que antes de la 

muerte del autor, no surta efectos, no modifique su patrimonio 

y que consecuentemente sea revocable en cualquier tiempo (art. 

1295 y 1493 C6d. Clv.) 

Porque los fldelcoalaarlos no requieren la capacidad 

especial para ser herederos, nl lea afectan los lapedlmentos 

que tienen ~stos (arts. 1313 y slgs. del Cód. Clv.) 

•Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier 

edad que sean, tienen capacidad para heredar, y no pueden ser 

privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a 
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ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por 
alguna de las causas siguientes: ••. 11 {art. 1313) 

A continuación el taremos algunos ejemplos de 

incapacidades para heredar aplicables a los herederos y no asi 

a los fldelcomlsarlos: 

El articulo 1316, nos seHala las incapacidades de 
adquirir por testamento o intestado por razones de delito (el 
condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte al 

testador, a sus padres, hijos, cónyuge o hermanos del 

testador, y otros delitos). 

Por presunción de influjo contrario a la libertad del 

testador, son incapaces de heredar, los tutorea y curadores. 

Cart. 1321) 

Al igual que los herederos, a los fideicomisarios, se les 

puede condic~onar o sujetar a alguna carga sobre el beneficio 
del fideicomiso (art. 357, fracs. III y IV LGTOC) y Carts. 

1344 y siguientes COd. Civ.). Pero no le son aplicables las 

condiciones prohibidas o que se tienen por no puestas para la 

Sucesión Testamentaria, ejemplo: 

"Es nula la institución hecha bajo la condición de que el 

heredero o leqatarlo ha'gan en su testamento alguna disposlclón 

en favor del testador o de otra persona." ( art. 1349 Cód. 

Clv.) 

"La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no 

puesta ••. • (art. 1355 COd. Clv.) 

Con respecto a los herederos el articulo 1344 del Código 

Civil, dice que el testador es libre de fijar las condiciones 

que considere al dispone~ de sus bienes; pero el articulo 

1380, le restringe esa libertad, al establecer que se tendrá 
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por no puesta la designación del dla en que debe comenzar o 

terminar la institución de heredero. 

Se podrla pensar que se pueden aplicar a los 

fldelcomisa~ios las incapacidades o impedimentos que rigen a 

los herederos. Pero hay bases para argumentar lo contrario 

por ejemplo: con respecto a la capacidad de los herederos el 

articulo 1313 del Código Civil, sefiala como Regla General lo 

siguiente: todos los habitantes del Distrito Federal de 

cualquier edad son capases de heredar. Pero advierte, que en 
relación a ciertas personas y a determinados bienes, se puede 

perder dicha capacidad por: falta de personalidad, delito, 

utilidad pObllca, entre otros. Estas restricciones o 
incapacidades las podemos considerar como excepciones a esta 
regla general. 

Ahora bien el, articulo 11 del Código Civil, dice 
textualmente: "Las leyes que establecen excepciones a las 

reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté 
expr.esamente especificado en las mismas leyes." Y en este 

caso, la LGTOC, no prevé esta situación. 

Por lo tanto las reglas que rigen la capacidad de los 
herederos y los impedimentos a la misma, no son aplicables a 

los fideicomisarios. 

llo le son aplicables las Eegla11 especiales de 

Interpretación del testamento 
Porque no se trata de un testamento. Al fideicomiso se 

le aplican las reglas generales de interpretación de contratos 
por tratarse de un acto jurldico (art. 1859 C6d. Clv.) 

Al fideicomltente no le seHalan de que bienes puede 

disponer como al testador 
Esto es en relación a la obligación que tiene el testador 
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de dejar allmentoS a las personas que dependen económicamente 

de él como s'on: menores de edad, incapacitados, ascendientes, 

cónyuge o concubina, etc. (arta. 1368·y sigs. Cód. Clv.) 

En general a estos fideicomisos, deben adiclonarseles 

disposiciones que protejan los derechos legltlmos que impidan 

los casos que no procedan. 

Y para que pueda ser "fideicomiso testamentario" el que 
se constituye por acto entre vivos,· tiene al igual que el 

testamento que declararse inoficioso cuando, no.cumpla con las 
obligaciones a que esta sujeto el segundo, como es exigir al 
testador que deje peñst6n alimenticia a quienes debe 
proporcionarla. (58) 

LOS USOS COMO PUllllTll DBL DllRBCHO 

Tocamos este tema porque han sido los usos bancarios 

quienes le han dado la denominación de "fideicomiso 

testamentarlon al fideicomiso cuando se constituye por acto 

entre vivos con fines mis que nada de protección económica a 

determinadas personas. 

Callndo Gar flas sostiene. En general" .•• se entiende por: 

fuente del Derecho los origenes o causas generadoras de la 

norma jurldica." (59) 

Las fuentes del Derecho, se dividen en: la& fuentes 

reales: son las causas sociales que han hecho surgir a la 

norma juridica, y en¡ fuente& for.ales: que se refieren no a 

los or !genes, sino a la manera como ·ee presentan, y se 

58 Arce y Cervantes. Ob. Cit. p.p. 45 a 51. 

59 Ob. Cit. p. 42, 
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subdividen en: directas o inmediatas: y éstas a su vez se 

subdividen en: la costumbre; la ley ••• 

De estos dos tipos de fuentes vamos a ver a las fuentes 

formales directas o ln11edlatas, especlflcamente a la 

costuabre. 

Este término ha sido empleado en la historia del Derecho 

y en la doctrina confusamente. Se emplea como sinónimo de 

Derecho no escrito·, en contraposición de Derecho escrito o 

·legislado. Se emplea indistintamente con la palabra usos. 

Diversas eapecles de la costWlbre 

En relación con la Ley la costumbre puede presentarse 

bajo tres aspectos: 

a. Costumbre interpretativa. Para fijar y precisar el 

alcance de una ley, cuando ésta pueda dar lugar a confusiones. 

b. Costumbre supletoria. ActOa como fuente del Derecho, 

a falta de Ley escrita, para completar o llenar vaclos de la 

Ley. 

c. Costumbre contraria a la Ley 

La expresión uao,al igual que la costumbre se aplica para 

designar el hecho escueto de la repetición de cierta conducta 

o manera de actuar. En este caso se puede hablar de que el 

uso es sJmplelRll?nte el elemento objetivo de la costumbre, co•o 

relteraclón de una practica o de un hAblto social. Se emplea 

tambl~n el concepto uso para aludir a ciertos habitas 

generalizados y propios de un gre•io o un grupo social, 

conforme a los cuales se interpretan los contratos o negocios 
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jurldlcos y asl se hable por ejemplo, de los usos y pr~cticas 

bancarias. <.frac:. III art. 2 LGTOCJ (60) 

Se podr ta interpretar después de lo antes re fer ido en 

relación a los usos bancarios con respecto al "fideicomiso 

testamentario", constl tu ido por acto en ti: e vivos que ést;os 

crean Ley y por la tanto es correcta la denominación; pero 
esta costumbre va en contra de los lineamentos juridicos 

establecidos de acuerdo a nuestro sistema juridico como lo 

hemos visto. Porgue en este caso La Ley no tiene lagunas, es 
precisa, hay reglamentación para regular al testamento y lo 

relacionado con ~l. 

60 Galindo Garflas. Ob. Cit. p.p. 42 - 49. 
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f.2. FIDEICOMISO CONSTITUIDO POR TESTAMENTO 

De acue,rdo al ya citado primer párrafo del art. 352 LGTOC 

el fideicomiso también se puede constituir por testamento. Y 
de t!:sta afirmación surge precisamente nuestra segunda cue.stlón 

¿Se puede constituir un fideicomiso por testamento? 

Ya hemos establecido lo que es un testamento y lo 

relacionado con el mismo, en el capitulo anterior 

especiflcamente en el punto 3.7. 

Una de las caracterlsticas fundamentales del testamento, 
es que es un acto jurldlco unilateral. A continuación vamos 

a analizar ¿Si es posible c'onstltulr un fideicomiso solamente 

con la declaración unilateral de voluntad?, pero para poder 

establecer si es, o no posible, también es necesario precisar 

¿cuándo o en qué momento se considera que queda constituido 

el fideicomiso? 

LA DECLARACIÓN UllILATERAL DE WLUBTAD 

Dentro de las fuentes de las obligaciones, tenemos a la 

declaración unilateral de voluntad, como la segunda fuente, 
se encuentra reglamentada en el Código Civil en los articulas 

1860 al 1881, y consagra la fuerza obligatoria de la 

manifestación de voluntad de una sola persona, rompiendo con 

la tradición de engendrar obligaciones mediante el convenio de 

acuerdo de voluntades de acreedor y deudor. En nuestro Código 

Civil no hay disposición que limite los casos de declaración 

unilateral de voluntad. La doctrina dice que sólo crea 

obligaciones en los casos especiales señalados por la Ley. En 

cambio Rojina Villegas, sostiene que igual que el contrato, la 
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declaración unilateral, es una fuente general de obligaciones 

ya que en l?S contratos civiles, cada uno se obliga -:_n ia 
manera y t~rmlnos que quieran (art. 1~32. C6d. Clv.). Y las 

reglas de los contratos se aplican a los demás actos jurldicos 

(declaración unilateral de voluntad). En resumen las personas 

son libres .también para crear las declaraciones unilaterales 

de voluntad que deseen. Al lado de las nominadas, existen las 

atlplcas o innominadas. (61) 

De lo expuesto anteriormente podeaios sen.alar que a través . 

de la declaración unilateral de voluntad, una persona resulta 

obligada. Pero no puede crear obligaciones para otro, a menos 

que el otro acepte. En el testamehto, el testador origina 

derechos y obligaciones a sus herederos. Obligaciones para: 

su albacea, sl acepta el cargo; los herederos, si aceptan la 

herenC;la;' los legatarios. Pero no crea obligaciones sin la 

ac~·ptá~cl6n de los interesados. Y de haber una carga ésta 

sólo deberA cumplirla en caso de aceptat: al que se le 

imponga. En este acto jurldico u111.lateral, surgen 

obligaciones pero sólo para quien las ·acepta y nacen una vez 

que son aCeptadas, nunca antes. 

¿CUÁllDO SE COBSTITUYE SL"PIDEICOMISO? 

El legislador en el segundo y tercer parrafos del 

··~, articulo 350 y primer.,.~.p·arrafo del 352 de la LGTOC, da a 

entender que por. la'.so
0

la declaración unilateral de voluntad 

queda constituido el- f ideicomlso, al senalar lo siguiente: 

' 
'Art. 350 pArrafo .~egundo: "En caso de que al constituirse 

el fideicomiso no '-~~ designe ·nominalmente la institución 

fiduciaria, se tep.!.~ra por designada la que elija el 

61 Bejarano Sánchez. Ob. Cit. p.p. 171 - 173. 
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defecto, el juez de pr !mera 

Ya hemos señalado los elementos del fideicomiso que son: 

fidelcomitente, fiduciaria y fideicomisario (no 

necesar lamente), objeto y fin. En el tema anter lor 

establecimos, que por la simple declaración unilateral de 

voluntad, una persona se puede obligar, pero no puede obligar 

a otra sin su aceptación. Por lo tanto para que se constituya 

el fideicomiso, debe de haber pr !mero la aceptación de la 

fiduciaria, pues mientras ésta no acepte, sólo hay .una 

disposición testamentaria sin llevar a cabo. Una vez que la 
fiduciaria acepta, 6sta queda obligada en los términos 

estipulados en el contrato del fideicomiso. No puede haber 

fideicomiso si la fiduciaria no ha aceptado. Por lo tanto 

creemos que la redacción que se comenta no es conqruente con 

la realidad jurldlca. 

Párrafo tercero: "El fideicomltente podrá designar varias 

instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente 

desempeften el fideicomiso, •••••. Salvo lo dispuesto en el acto 

constitutivo del fideicomiso, cuando la lnstltuclón fiduciaria 

no acepte, o por renuncia o remoción cese en el desempeHo de 

su cargo, deberA nombrarse otra persona para que la 

substituya. Si no fuere posible esta substitución, cesará el 

fideicomiso." 

Igualmente vuelve a seHalar el caso de que sl al 

constituirse la fiduciaria no acepta, se nombre otra que la 

substituya y no siendo posible cesará el f ideicomlso. 

Pensamos que esta opción es valida, sólo cuando ya acepto la 

fiduciaria y por alguna razón renuncia o es removida de su 

car90 y entonces es correcto hablar de substitución y en este 

caso si cesará el fideicomiso. Pero volverno~ a señalar que si 
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la fiduciaria no ha aceptado, no se ha constituido el 

fideicomiso .Y por lo tanto no puede cesar lo que no ex~ste, 

puesto que no hay acuerdo de voluntades sobre nada en 

especifico. 

Ademas de la lectura total de estos dos parrafos el 

legislador establece que el fideicomiso es un conti:ato al 

se~alar: que el fldelcomltente puede designar a una o varias 

instituciones fiduciarias, si no designo a ninguna, pueden 

designarla el fideicomisario o el juez de primera instancia •. 

Y al mismo tiempo establece la posibilidad de la no aceptación 

por parte de la fiduciaria. Lo cual lo convierte en un 

contrato, que es un acto jurldlco bilateral, donde las partes 

se obligan reclprocamente, una doble manifestación exterior de 

voluntad: la de los contratantes que se ponen de acuerdo, en 

la producción de efectos de derecho sancionado por la ley. 

Po:r: lo tanto el fideicomiso no se puede constituil:: por la 

sola manifestación unilateral de voluntad del testador, ya que 

ésta basta para hacer un testamento, pero no para constituit 

un fideicomiso que es un contrato bilateral donde debe haber 

acuerdo de voluntades. 

Art. 352 primer pAr:r:afo: "El fideicomiso· se puede 

constituir por acto entre vivos o por testamento. 

Como ya indicamos en este articulo también se da a 

entender que con la sola declaración o manifestación 
unilateral de voluntad basta o es suficiente para constituir 

el fideicomiso. Pero en la sola manifestación unilateral de 

voluntad de crear un fideicomiso no hay transmisión de bienes, 

pues éstos no estan determinados. Y éste se constituye hasta 

que la fiduciaria acepta y como consecuencia viene la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los 
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bienes inmuebles que se den en fideicomiso a nombre de la 

~~ducl_~:~ª: .. ~-~~b~ ... e~dC? blene_s m_'!ebles (dinero, acciones) éstos 
se deben entregar o endosar documentos, ·Por lo tanto la sola 

manifestación de voluntad, no puede hacer salir los bienes del 

patrimonio, si no" hay fiduciaria, o si ésta no ha aceptado. 

Uno de los efectos fundamentales del fideicomiso, es la 

transmisión de bienes o derechos a la fiduciaria, sin la cual 

no se puede hablar de fideicomiso. 

En el testamento, el testador declara que desea que con 

sus bienes se constituya un fideicomiso, seftalando el fin de 

éste y a los beneficiados del mismo. Una vez que muere el 

testador, el testamento empieza a surtir efectos; pero el 

fideicomiso no existe mientras el albacea no convenga con una 

lnstltuclón fiduciaria sobre su constitución. Por lo tanto 

11lentras la lnstltucl6n flduclarla no acepte el fldelcomlso no 
está: constituido. 

Ya seftalamos que no se constituye el fideicomiso a través 

del testamento, pues tan sólo existe la voluntad, o las 

instrucciones para su constl tución en el futuro. Además, esta 

manifestación de voluntad expresada en el testamento, no 

modifica en nada el patrimonio del testador, ni afecta a 

tercetos, ni hay anulación por fraude a los mismos y 

juridlcamente sólo tiene relevancia para el testador. Y un 
ejemplo que apoya nuestro análisis, es el siguiente: 

Supongamos que el testador, o autor del testamento, 

cambia de opinión después de hacer su testamento, en donde 

manifestó que queria qlle se constituyera un fideicomiso, y por 

lo tanto los bienes pueden salir de su patrimonio y 

consecuent'emente quedar sin efecto su voluntad anterior que 

habla manifestado. 
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En el supuesto de que no hubiera cambiado el testador de 

voluntad, al fallecer éste las consecuencias ser1ap la 

apertura del testamento, la tramltac16n de la sucesión, la 

c~nstltucl6n del fideicomiso, y ahora si los herederos se 

._convierten en fideicomisarios una vez constituido el 

·fideicomiso_.. Pero este fideicomiso no nació por el 

teStamento, sino hasta que acepto la fiduciaria y 

consecuentemente se le entregaron los bienes objeta del 

f ideicomlso. Y. con la sola manifestación de voluntad del 

testador, el fideicomiso aO.n no existe, es solamente una . 

orden, un deseo, y no se le puede llamar "fideicomiso 

testamentario" a la dlspos1c16n testamentax:la; y aqul el 

testamento se regirA por el Derecho com6n, y al constituirse 

el fideicomiso, éste se regir~ por la LGTOC. 

"FIDBICOKISO TBSTllllBllTARIO" 

En esta segunda forma que sei'iala la Leg islaci6n para 

constituir el fideicomiso a través del testamento, y que de 

acuerdo a nuestro análisis, nosotros establecemos que se 

constituye hasta que la fiduciaria acepta. 

Consideramos que cuando la institución fiduciaria acepta 

constituir el fideicomiso que se seftalo en un testamento, los 

herederos pasan a ser los fideicomisarios, (por lo regular 

quien lo constituye es el albacea del testamento). Y una vez 

constituido este fideicomiso, por disposición testamentaria, 

sl se le puede denominar a éste, "fideicomiso testamentario". 

cuando se constituye el fideicomiso por acto entre vivos, 

desde que se constituye, los fideicomisarios, jurldlcamente 

tienen derecho a gozar de los beneficios del mismo, a menos 

que el fldelcomltente no lo haya establecido asl, (por lo 

general reciben los beneficios después de morir éste). En el 

fideicomiso constituido por disposlcl6n testamentaria, los 
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herederos tienen derecho a los beneficios que éste les seHala, 
a partir de la muerte del testador, pero gozaran de ellos 

después de los trámites necesarios para poder constituirlo y 

sólo hasta entonces disfrutaran de dichos beneficios. 

En el fideicomiso constituido por acto entre vivos, el 

fidelcomitente puede como ya se señaló, revocar posteriormente 

el fldelcomlso, si se reservo ese derecho y en ese caso los 

bienes fideicomltidos revertirán nuevamente al patrimonio del 

fldelcomltente; provocando el deshacer una situación jurldlca 
que existió y que creo derechos y obligaciones. No asl 

cuando el testador decide revocar su testamento, en este caso 
fue su deseo constituir un fideicomiso, pero éste nunca 

existió; por lo tanto nunca creo derechos u obligaciones, lo 

tanico que sucede es que se impide que nazca o se le de vida al 

"fideicomiso testamentario". 

Hacemos notar que dentro de los usos bancarl~s, es com6n 

denominar "f ldeicomiso testamentario" a cualquiera de las dos 

formas que sefiala el articulo 352 LGTOC, para constituir el 

fideicomiso. Pero en realidad "fideicomiso testamentario", es 

el que se crea. por la disposición testamentaria, el otro es un 

fideicomiso administrativo. Y cabe seftalar también que el que 

se constituye por disposición. testamentaria, mientras no 

acepte la fiduciaria, no es mAs que una manifestación 

unilateral de voluntad. 

Hemos visto que al senalar en un testamento el deseo de 

que se constituya con los bienes o parte de la herencia un 

fideicomiso, no significa que éste quede constituido. 

Una vez que la fiduciaria firme el contrato obligándose 
y le sean entregados el objeto del fideicomiso, entonces queda 

constituido, y a este fideicomiso, si se le podrá denominar 

"fideicomiso testamentario". 
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CONCLUSIONES: 

Como nues't:ra tesis se baso en dos cuestiones que nos 

planteamos, consideramos que nuestras conclusiones, las 

tenemos que dar también en dos partes, esto es respondiendo o 

sacando conclusiones a nuestro an,jllsls de nuestra primera 

Inquietud y a contlnuaclón a la siguiente. Por lo tanto 

dividiremos las conclusiones en: 

A. ¿Bxlstt! el •fldelco•lso testaaentario• cuando se 

can5tltuye por acto entre vlvos?; y 

B. ¿Se puede constituir un Eldelcomiso por testamento? 

En respuesta a nuestra primera pregunta: 

A. ¿liXISf'B 1iL •PIDEICOHISO f'IiSf'AHBNf'ARIO• CUANDO SE 

CONSf'If'U:rll POR ACf'O llNf'Rll VIVOS? 

Y de acuerdo a los temas que consideramos se relacionaban 

con esta cuestión, y que fueron desarrollados en el punto uno 
del capitulo cuarto, y en los capltulos anteriores en donde 

seflalamos lo que es el E1de1com1so y la suces16n heredltarla 

en sus dos y ónlcas formas, conclulmás lo siguiente: 

PRIHllRA. La Legislac16n ComUn en materla clvll sólo 

reconoce dos formas de heredar: la sucesJón leglti111a (por 

Ley), y la sucesión testa.entaria (por voluntad del testador) 

(art. 1282, Cód. Clv.J. Por lo tanto no se le puede llamar 

"fideicomiso testamentario", al fideicomiso que se constituye 

por acto entre vivos • . 
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SEGUNDA_. El "Eldeicomiso testamentario" constituid<; por 

acto entre vivos, es un acto Jurídico.por el cual se protege 
económicamente a quienes se quiera beneficiar en caso de 

muerte del que lo constituye. Pero de ninguna manera se 

puede considerar a esta situación como una sucesión 

testamentr1rla. 

Este Eldelcomlso es un acto jurídico mas como el seguro 

de vida o Ufü3 lndemniz~clón por causa de muerte, donde los. 

beneElclos o los ble~es que se adquieren no forman parte de 

una herencia, sino son derechos que se adquieren por un 

contrato o por la Ley. 

f'BRCBRA. Como vimos en el análisis que hicimos de las 

diferencias que hay entre el Eldelcomlso constituido por acto 

entre vivos y el testamento, ambos son actos distintos, 

d1Eerentes. Su ónica semejanza son los fines cuando el 

Eldelcomlso se denomina Htestamentario". Porque en ambos su 

propósito es el de procurar económicamente a sus Eam~liares, 

incapaces o a quienes se desee beneficiar para después de su 

muerte. Pero esta situación no es suficiente para considerar 

a dicho Eideicomlso wtestamentarJoN. Porque no reóne todos 

los elementos necesarios del testamento como: ser unilateral 

y revocable (art. 1295, Cód. Clv.), simplemente porque no es 

un testamento. El EldelcomisO, como lo seflalamos 

anteriormente es un contrato bilateral, que puede revocarse si 

asi se desea. Ademc1s porque los actos mortis causa, sólo 

reconocen a la sucesión en sus dos formas ya seffaladas. 

CUARTA. La capacidad para ser heredero y los 

impedimentos con relación a ésta.no pueden ser aplicables a 

los Eldelcomi.sarios porque se tratan de actos jurídicos 

distintos, consecuentemente su regulación jurfdlca es 

diferente. 
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QUillT'A. Aunque los usos se consideran fuentes del 

Derec40, en este caso van en contra de lo establecido, de lo 

leglsl~ .. d~ en relación a la sucesión, especJticamente al 

testameneo y,a la forma de heredar. 

::J•~¡ 
...... ' 

Resumiendo este anAlisls del Eldelco•lso constituido por 

acto entre vivos, podemos señalar que el término que se aplica 

de •Fldelcomlso 'testamentario", estA mal empleado pues ya 

demostramos que no lo es, porque no llena los lineamentos 

tradicionales del testamento, sólo es un Eldeicomiso más de 

admlnlstrac:Jón o inclusive de inversión. Es un instrumento 

apto para proteger los derechos legitimas de las personas a 

qule?nes se desea beneElclar; a dlterencla de los Juicios 
suce5orlos, se evitan todos los tr~mites que conllevan 

----·~Oi'zosamente éstos. Haciendo de este fideicomiso, una figura 

que realmente tiene un ampltslmo horizonte, aunque no es muy 

comdn. 
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En relación a nuestra segunda cuestión planteada : 

B. ¿SE PUEDE CONS'r'If'UIR UN FIDBICOHISO POR 'r'BSf'AllEN!'O?; 

Y de acuerdo a los temas que expusimos o selfalamos y 

consideramos se deblan analizar, concluimos lo siguiente: 

PRIHBRA. El testamento es una declaración unilateral de 

voluntad, y ésta es un acto jur1dico por medio del cual 

cualquier persona con capacidad de goce y de ejercicio 

(aptl tud para ser titular de derechos y obligaciones y para 

ejercitarlos), puede obligarse; pero no puede crear 

obligaciones para otro, a menos, que éste acepte. En est:e 

caso el otro es la Elduclarla. 

SEGUNDA. En el capitulo segundo, punto 2. 6. al h~blar de 

la naturaleza jurídica del Eldelcomlso, estableclmos·que este 

es un contrato, y éste contrato es bilateral, en donde 

forzosamente debe haber acuerdo de voluntades, para su 

constitución. El testamento, es una declaración unilateral 

de voluntad. Por lo tanto para constituir un Eideicomlso es 

necesario que la institución Eiduciaria este de acuerdo o 

acepte dlcha constitución. .Y es en este momento de la 

aceptación, que viene como consecuencia la transmisión de 

bienes, y el nacimlento del fideicomiso. Porque hay objeto y 

hay acuerdo de voluntades en crear derechos y obligaciones 

para ambas partes. 

Mientras la institución fiduciaria no acepte, no se puede 

decir que se constituyo el fideicomiso, pues sólo hay una 

disposición testamentaria que no produce nlngón efecto, e 

Inclusive el testador puede revocar su testamento. Y entonces 

en que momento hubo fideicomiso, si no hubo transmisión de 
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.bienes, sl no hubo acuerdo de voluntades para crear derechos 

y ob.llgaclones. De hecho en este ejemplo, el Eldelcomlso 

nunca eKlstló. Por lo tanto en contestación a la segunda de 

lás cuestiones que nos planteamos y que era analizar si ¿Se 

puede constituir un fldelcomlso por testamento?, la respuesta 

es: el Lldelcaalso no se puede constituir por testaaento, lo 

que hay en el testamento, solamente son Instrucciones para su 

constitución posterior a la muerte del testador. 
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De nuestra tesis desarrollada res?ltamos tres puntos en 

relación a las preguntas que nos planteamos: 

l}. Los usos bancarios denominan "fideicomiso 

testamentario", a cualquiera de las dos formas que señala el 

articulo 352 LGTOC, para constituir un Eidelcomlso. De 

acuerdo a nuestro an~llsls, al Eldelcomlso constituido por 

acto entre vivos, no se le puede llamar "testamentario", 

porque no reóne los requisitos necesarios de un testamento. 

Porque el Eldelcomiso, es una figura diferente al testamento. 

Por lo tanto consideramos que es a la Comisión Nacional 

Bancaria, la que debe tomar cartas en el asunto instruyendo a 

las Instituciones de crédito, f)dra que sus departamentos 

fiduciarios corrijan a su vez ese "uso" que hacen de la 

denominación al constituir estos Eldelcomlsos, pues legalmente 

no procede su nombre porque van en contra de Jo ya legislado, 

pues en este caso no hay lagunas de la Ley al respecto, la 

Legislación regula al fideicomiso y al testamento por 

separado. 

2J. De acuerdo a nuestro an~llsls de la primera parte 

del articulo 352 LGTOC. Debe corregirse este articulo en lo 

referente a. la constitución del fideicomiso por testamento, 

pues como lo vimos no se puede constituir un fideicomiso por 

testamento. 

Pensamos nosotros que la redacción del articulo 352 debe 

se/falar que por medio de una disposición testamentaria, se 

puede concurrir a una instituclón fiduciaria y acordar con 

ésta su constitución. Porque la redacción del articulo 352 

afirma que se puede constituir un fideicomiso por testamento, 

y ya demostramos que una disposición testcJmentaria no es 

suficiente para constituir un fideicomiso. 



114 

3}. ·De todo este anAlisls, de ambas cuestiones, 

concluimos EJnalmente: que el Eldelcomiso sólo se puede 

constituir _por. acto entre vivos. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que el 
Legislador debe.modifica~ el texto del articulo 352 LGTOC, en 

lo que se refiere a la segunda de las formas señaladas para 

constituir el fideicomiso. Para quedar mAs o menos de la 

siguiente Eorma: Art. 352. Nl Eldelca•lso se constituye por 

acto entre vivos. Sl una persona desea que se canstltuya un 

Eldelco•lao después de su •uerte; deber~ de1ar instrucciones 
para tal efecto a través de un testa.ento,, para que se 

concurra ante una lnstltucldn Elduclarla a acordar o convenir 

sabre su constltucl6n. 
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