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IllTRODUCCIOM 

Quizla no exista un acontecimiento mas triste para 

un ser humano que la pérdida de un allegado. Asimilar la 

muerte de un ser querido tarda tiempo. Sin embargo, la pena 

que embarga a los sucesores de determinada persona no ter

mina ahl. Ahora habrl que enfrentarse a un problema tan cl

nico, intítil e injusto que resulta dificil creer que se 

trata de una rama regulada por el Derecho: La Tramitaci6n 

de una Herencia. 

El Estado hace gala de una facultad injustificada 

en relaci6n a fincar sendos impuestos por la transmisi6n de 

un patrimonio. Me pregunto si es justificable que el Estado 

obtenga un beneficio sobre un patrimonio de una persona que 

lo ha trabajado toda su vida y que en un determinado momen

to habrA de ser transmitido ya sea a la familia del cau

sante o a quien éste tíltimo haya designado. 

Resulta discutible la justificaci6n que tenga el 

Estado por la recaudaci6n de impuestos que hace, pero este 

problema no es el objeto de este trabajo. Asimismo, no ea 

el tínico problema al que se enfrenta una sucesi6n. 
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La tramitaci6n de una sucesi6n por lo general, •• 

un tr6mite muy tardado, muy caro y en el que interviene 

gente que s6lo obtiene provechos, pero que no aporta bene

ficios a la sucesi6n. 

El sistema que sigue nuestro Derecho sucesorio es 

complicado, lo que lo hace tardado y oneroso, pero es ade

cuado para ciertos casos en los que dadas las circunstan

cias, se requiere la intervenci6n de la justicia para re

•olver controversiao, as1 como para asegurar lo• derecho• 

de quienes acreditan tenerlos. Desafortunadamente, no todas 

las sucesiones presentan estas circunstancias y s1 deben de 

pasar por todas laa fases del sistema. Y pagar el precio 

por hacerlo. 

En las fechas en que realizo este trabajo, poseo 

una modesta expariencia en el Ambito de la pr6ctica comQn 

da una jurista, sin embargo, esta experiencia ha aido 

auficiente para darme cuenta de los problemas en el Derecho 

an general, pero con especial atenci6n a los generados den

tro del Ambito del Derecho Sucesorio. 

En cuatro aftos de pr6ctica como aprendiz, he visto 

sucaaionas con m6s da veinte aftas de que se abrieron y ain 
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llegar a eu· fin alln, por supuesto que muchas de ellas sin 

presentar controversia; he visto tambiin casos en que los 

sucesor•• tienen que vender parte o la totalidad de la he

rencia para pagar el tramite, o bien, dejarla arrWllbada por 

aftos por no disponer d• recuraoa para concluirla. H• visto 

tUlbiin sucesiones que con plenitud da recursos y en ti .. -

pos razonables de tramitaci6n han logrado su concluai6n, 

pero •• pregunto ¿qui tan necesario ara ••a traaitaci6n? 

Por lo general, la respuesta es que s6lo se trata de un 

tr&aite, no de un juicio y de un mero requisito, no da acto 

investido d• te pllblica. 

Adjudicaciones Parciales, Juicios Testamentarios a 

:Intestados sin controversias, Sentencias que no juzgan sino 

siapleaente reconocen derechos, son s1ntomas que reflejan 

que nuestro Derecho sucesorio deba evolucionar para estar 

aas ecord• con la realidad qu• vive nuestro pala. 

M• pregunto en cuantos casos las publicaciones que 

deben hacer los Notarios cuando se aceptan herencias ante 

ellos, en uno de loa peri6dicos de mayor circulaci6n de una 

localidad, hayan arrojado acreedores de la sucesi6n o bien, 

personas con derecho sobre la herencia. Es mas t6cil que un 

acreedor o un interesado en la herencia se entere del ta

lleciaiento de una persona por comentarios o por o1das en -
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la comunidad donde resida qua por leerlo en el peri6dico. 

Si nuestro Derecho prevea que de aparecer dichas personas 

aQn despuls de haber sido adjudicada la herencia, se puede 

alegar derechos, como la petici6n de herencia, entonces di

chas publicaciones resultan ser un requisito totelaente 

inGtil. Desde luego que el Gnico afectado por este barbari

dad es le aucesi6n, o mis bien dicho, el bolsillo de los 

auce•orea. 

Por estas y por otras razones mas, y al investigar 

sobre posibles solucionas a loa probleaas citados, encontrl 

una figura jur1dica que en nuestro Derecho Sucesorio no 

existe, pero que al estudiarla arroj6 indicios de podsr ssr 

positiva para coadyuvar en una tramitaci6n sucesoria a6s 

r6pida, justa y acon6•ica. Dicha fiqura as la Sucasi6n Con

tractual. 

En aste trabajo expongo en primar lugar, coao ha 

evolucionado nuestro Derecho Sucesorio dejando afuera la 

Sucasi6n Contractual. Tras hacer una breve referencia al 

Sistema Sucesorio Viqenta actualmente, realizara un estudio 

minucioso de la figura da la sucesi6n Contractual. Poste

riormente, plantearl una problam6tica que presenta el Dere

cho Sucesorio en al Distrito Federal con airas a justificar 

una avoluci6n en el Derecho y una consecuente regulaci6n de 
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la Sucesi6n Contractual en nuestro sistema, para concluir 

en una propuesta formal en ese mismo sentido. 
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1.1. oenerelidad•• y conoepto. 

En estricto sentido, el concepto de sucesi6n, 

atendiendo al sentido literal y no jur1dico de la palabra, 

nos da la idea de una cosa (o persona) que sigue a otra, 

que entra en lugar de. En sentido jur1dico, la sucesi6n es 

una "sustitución de una persona en los derechos tran•-

misibles de otra 11 .(1) 

Existen dos acepciones jur1dicas a la palabra su

cesi6n •rntervivos", en la cual se transmiten bienes y de

rechos estando en vida ambas partes, lo que se puede tra

ducir en las diversas clases de convenios y contratos. La 

sucesi6n "Mortis causa", o por causa de muerte es la qua ae 

da cuando el titular de los bienes y derechos (cabe agregar 

aqu1 a las obligaciones) fallece y éstas han de encontrar 

ahora un nuevo titular. Es pues esta faceta la que. interesa 

a este estudio. 

Etimol6gicamente, sucesión viene de "Successio•, 

palabra latina empleada en la expresión •successio in locum 

et en ius defuncti", sucesi6n en lugar y en los derechos --

(1) Pina v., Rafael de. "Diccionario de Derecho". 91 Edici6n. 
Editorial Porrüa. México, 1980. Pag. 439 



2 

del difunto. Tenemos entonces que es en Roma donde se dan 

lo• or1genea del Derecho sucesorio Actual. 

Exiate, ain embargo, un antecedente aQn .aa 

reaoto, en la Biblia, cuando ae preaenta el caao de quien 

aucederia a un hombre que no tenia hijo var6n, aino solo 

hijas, y 6stas acuden a Moisés quien al preguntarle a la 

Divinidad, esta le responde: " ••• si alguno auera ain hijo• 

hombres tranaaitir6is la herencia a la hembra. Si t .. poco 

hembra tuviera, dar6is la herencia a aua hersanoa, si t .. -

poco hermanos tuviere, tranamitir6is la herencia a lo• her

manos da su padre, y si su padre no tuviere heraanoa, traa

paaar6ia la herencia al pariente mls cercano de su linaje y 

aerl de late, Ea te serl el derecho de herencia que r99irl 

entre loa hijos de Israel, aegQn la ardan del seftor a Moi

•••·" (NQaeroa, Capitulo 27, veraiculoa 8 a 11). 

:i:.1. •oaa. 

Aunque la neceaidad de suceder a una persona en 

aua Derechos y Obligaciones se ha presentado en aQltiplea 

forma• en la Historia d• la H1111anidad, ea en la Antigua Ro

ma, en el Siglo IV A.c., donde ae tiene el primer aiat .. a -
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sucesorio legal, conteniéndose éste en las leyes da las 

Doce Tablas. con antelaci6n a esta disposici6n en Roma, la 

propiedad al ser considerada como familiar, carec1a del ca

rActer de individual, por lo que al morir un miembro de la 

familia, esta ültima se manten1a como titular del pa

trimonio, acrecentAndose el ültimo a favor de los demAs 

miembros del clan. 

Conforme surgió el concepto de patrimonio indivi

dual, se reguló el derecho de a quien corresponder1a suce

der al difunto, deduciéndose que la familia tenia priori

dad. As1 las cosas, las Doce Tablas expresan: "Si muera in

testado el que no tiene heredero suyo, reciba los bienes el 

agnado m6s pr6ximo. Si no hay agnados, reciban los bienes 

los gentiles" (los agnados eran integrantes de la familia 

por depender del Pater Familias, pero no ten1an lazos con

sangu1neos. Ejem: hijos adoptivos). Este ordenamiento sefta

la tres aspectos b6sicos del Derecho sucesorio: El Testa

mento, la sustitución hereditaria y la sucesi6n Ab Intes

tato. 

Cronológicamente fue la Sucesi6n Ab Intestato la 

primera que hace su aparición, lógicamente que no bajo ese 

nombre y con el ünico fin de designar herederos dentro de -
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la familia. La facultad individual de disponer de loa bie

n•• propios, conforme a voluntad y con efectos poat-mortem, 

se traduce en el testamento, mismo que es definido por 

Ulpiano como "la manifestaci6n legitima de nuestra volun

tad, hecha solemnemente para hacerla vAlida deaputa de 

nuestra muerte". 

Antonio de Ibarrola seftala que entonces habla dos 

tipo• de sucesiones, Familiar e Individual, considerando a 

la Ab Inteatato como familiar, en virtud de qua loa hijos 

varones, eran los que tenlan el derecho a auceder, como ya 

se habl6 anteriormente¡ y la Testamentaria como Individual, 

puaa el Testador, al disponer de sus bienes, podla nombrar 

a un ajeno a la Familia como heredero, cuando no tenla hi

jos varones para depositar su patrimonio. (2) 

Esta caracterlstica del testamento convirti6 al 

miaao en un instrumento altamente socorrido en la sociedad 

romana, al grado de desplazar en importancia a la aucea16n 

legitima, la cual s6lo operaba cuando no habla testamento, 

tata era inoficioso, el heredero morla antes que el testa--

(2) Ibarrol.a, Antonio de; •cosas y sucesiones", 7• Edic., 
Ed. Porraa, Ktxico 1991, Pag. 677. 
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dor, en caso de repudiaci6n o cuando la condici6n para he-

redar no se cumplía. 

La libre disposici6n de los bienes di6 origen a la 

tercera forma sucesoria que conoci6 el Derecho Romano, la 

oficiosa o sucesi6n contra el testamento. Esta vla modifica 

la Testamentaria, convirtiéndola en legitima, al no recono

cer el testador en su disposici6n a aquellos que deben he

redar por su condici6n, como consecuencia de las obligacio

nes que el testador tenla para con ellos. "Herederos legi

timarios son aquellos a los que la ley reconoce un derecho 

a ·la herencia incluso en contra de la voluntad del tes-

tador"(J). 

Precisamente para evitar la impugnaci6n del testa-

mento, se cre6 un sistema complementario del testamento, 

que tenla como fin establecer condiciones, pero nunca la 

instituci6n de un heredero. Este sistema se llam6 codicilio 

y eran ºlas declaraciones de voluntad de un testador redac

tadas por escrito en un documento adicional (al testamen--

to), en un primer momento concebidas como destinadas a un -

(3) Fernlndez Barreiro, Javier. "Fundamentos de Derecho Pa
trimonial Romano". Ed. CERA, s.A., l• Ed. Espalla, 1991. 
Pag. 66 
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heredero o legatario a efectos de encargo del cumplimiento 

d• alguna prestaci6n en beneficio de un tercero,.,." (4). 

De asta definici6n se desprende la caracteristica del codi

cilio de no eubstituir el testamento, al ser complementario 

al mismo, por lo que debia de considerarse como parte de 

61. 

El mismo testamento, si era declarado inoficioso, 

y esa declaraci6n se hacia con respecto al heredero, las 

dem6s disposiciones que el testamento contenia, eran consi

deradas como codicilios, dándoles fuerza legal a las mis

mas. 

No obstante que estos codicilios tienen su origen 

como accesorios al testamento, en el Siglo III o.e., su 

pr4ctica se vuelve tan comOn que provoca una cierta deca

dencia en las formas testamentarias, quizá? está sea la ra

z6n por la cual, a la caida del Imperio y con la mezcla del 

Derecho Romano y el Germánico, este Qltimo aunque adopta el 

testamento, no se vuelve tan popular su uso en la pr4ctica. 

Por Qltimo, cabe hacer notar que los codicilios en 

(4) Fern6ndez Barreiro, Javier. op. cit. Pag. 485 
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nuestro Derecho vigente están prohibidos, atento a que --

cualquier disposici6n testamentaria posterior revocar& a 

una anterior en todo o en parte, pero considerAndose sendos 

testamentos ambos. 

Sin embargo nuestro sistema conserva una f'iqura 

jur1dica que tuvo su origen práctico en los citados codi

cilios, se trata del Fideicomiso Testamentario. 

"Se denomina fideicomiso al encargo que un testa

dor hace a un heredero o a un legatario de dar o hacer algo 

en beneficio de un tercero .•. " (5). En la actualidad el fi

duciario no necesariamente debe ser un heredero o legata

rio, sino más bien, esa funci6n es encomendada a una ins

tituci6n de crédito. 

J:,3. Alemania. 

Con la decadencia del Imperio Romano.por la inva

si6n de los blirbaros, entre otras causas, surgi6 un ten6-

meno de fusi6n entre las culturas invasoras y la romana, 

extendiéndose este fen6meno a los ámbitos del Derecho. 

(5) Fernández Barreiro, Javier. Op. Cit. Pag. 507. 
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Cipriano G6mez Lara seftala como caracterlstica del 

proceso gel'11\6nico, una tendencia publicista frente a una 

tendencia privatista del Derecho Romano(6). Esta tendencia 

ae ve reflejada también en el Derecho sustantivo, no s6lo 

en el adjetivo, y en particular en el Derecho Sucesorio. 

Tenemos entonces que, previa a esta fusi6n cultu

ral, el Derecho Germ.Anico Sucesorio presentaba un notorio 

car6cter de Derecho PUblico, en virtud del Unico sistema 

que existla y que era el sistema legal, en éste, heredarla 

el vecino y no la familia (repito, en tiempos remotos), con 

el afán de garantizar la productividad de la finca. 

En el Siglo VI D. e. , se llega a la concepci6n de 

que el hijo y el hermano del difunto tuviesen preferencia 

sobre el vecino y posteriormente, la familia en su totali

dad, reflejándose con esto la influencia Romana. Es impor--

tante hacer notar la intervenci6n estatal, si es que as1 se 

puede llamar, en los trámites sucesorios. 

Durante la Edad Media, en Alemania se observa que 

(6) G6mez Lara, Cipriano. "Teorla General del Proceso". 
Ed. UNAM, 7• Ed. M6xico, 1987. Pag. 63 



la sucesi6n Legitima predomina sobre la testamentaria, que 

como ya mencioné, en estos pueblos nunca lleg6 a tener un 

auge destacado. El sistema legal germ6nico de esta 6poca se 

basaba en 11 Mortus facit possessorem vivum sine ulla 

adprehensione" (a la muerte del autor, el heredero queda 

investido sin mas requisitos, de la posasi6n), lo que im

plica que quien tiene la posesi6n del bien, que por lo ge

neral, tuvo que haber sido el hijo del de cujus que tuviese 

el Animo de trabajar la finca, excluyendo a loa hijos que 

no trabajasen la finca por haberse emancipado, ser& enton

ces el heredero del patrimonio. 

Este Animo por mantener la productividad de las 

fincas, se sigue viendo hoy en d1a, en donde si dentro del 

acervo hereditario se encuentra una finca rQstica, 6sta ae

r6 transmitida a un solo heredero, sin perjuicio de verse 

afectada por partici6n, con el fin de que continQe siendo 

trabajada y no sea objeto de litigio o de una posible venta 

que perjudicarla la agricultura. 

Tras la escasa aceptación del Testamento en Alema

nia, el Derecho Germ6nico crea entonces una figura jurldi

ca, derivada del Testamento, misma que permite al teatador 

decidir sobre su.patrimonio a futuro, pero con la partici--
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paci6n de terceras parsonas, esta figura es el Pacto suce

sorio o sucesi6n contractual, misma que m6s adelante estu

diaré a fondo. Cabe hacer menci6n que por el hecho de hacer 

su aparici6n esta Sucesi6n contractual con fecha posterior 

a la ca1da del Imperio Romano, en todos los paises latinos 

se encuentra prohibida y s6lo en paises como Austria, Suiza 

y la propia Alemania, se practica hoy d1a. 

I.t. Bspalle. 

El Derecho sucesorio Espaftol presenta una in

fluencia determinante del Derecho Romano, mismo que en un 

determinado momento hiet6rico fue vigente en Espafta, aas 

esta influencia no fue la ünica: G6mez Lara seftala que tam

bi6n hubo influencia c6tica, fenicia, griega, visigoda y 

6rabe (7), esto dio como resultado el perfeccionamiento del 

Derecho sucesorio Romano. Sin embargo, no.aparecen figuras 

jur1dicas nuevas de gran trascendencia (en Materia suceso

ria). Como ejemplo de lo anterior, en Roma no se previno la 

poeibilidad de repudiar la herencia, s6lo se aceptaba o no, 

en este Qltimo caso el silencio al respecto daba a entender 

(7) G6aez Lara, Cipriano. "Teor1a General del Proceso•. 
71 Edic. Edit. UNAM. México 1987. Pag. 67. 
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la no aceptaci6n. En Espafta, con la necesidad de dar cum

plimiento a obligaciones contra1das por el de cujus en vida 

y la consideraci6n del heredero en cuanto a decidir si 

acepta o no la herencia si esta presenta pasivos, di6 ori

gen a que surgiera la repudiaci6n, de esta forma el here

dero, si aceptaba proced1a a pagar, si no lo hacia o repu

diaba, no hab1a acci6n para obligarlo a responder de esas 

obligaciones. No quiero decir con esto que en Roma no se 

presentara el mismo problema, s6lo ejemplifico que aunque 

la figura jur1dica no exist1a en Roma, si hab1a anteceden

tes al respecto, y en Espafta, estos son moldeados hasta 

crear una flgura jur1dica carente de originalidad pero ade

cuada a las necesidades de su tiempo. 

sin embargo, dentro del Derecho Adjetivo, en la 

rama sucesoria, surge la participaci6n del Notario en el 

trAmite de adjudicaci6n de la herencia. Este fedatario 

estaba habilitado para dar fe de actos jur1dicos, raz6n por 

la cual tenia participaci6n en el otorgamiento del testa

mento y posteriormente, en la transmisi6n de la herencia. 

Es importante hacer notar, que la influencia que 

presentaron las culturas mencionadas anteriormente, nunca 

fueron en contra del Derecho Romano, sino s6lo en los as---
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pectas en que coincid1an con éste, por lo que tras la pode

rosa dominación que el Oltimo tuvo en este pa1s, terminó 

por relegar a segundo término sus reg1menes legales casi al 

punto de su extinción. 

una figura jur1dica que se vio perjudicada por 

esta situación, fue precisamente un antecedente de la 

sucesión Contractual. Consist1a en realizar donaciones 

entre vivos, por lo 

carActer como una 

que se acreditaba 

relación jur1dica 

efectivamente au 

bilateral. La 

diferencia con la donación entre vivos ordinaria es que 

esta figura ten1a efectos post-mortem, es decir, al 

donatario no pod1a disponer de los bienes que le hab1an 

sido donados sino solo hasta que muriera el donante. Por lo 

tanto, dicho contrato abarcaba bienes futuros y presentes, 

sin embargo, sólo pod1a ser otorgado entre familiares. 

No obstante lo anterior y que en su momento his

tórico, el derecho espafiol se vio influenciado también por 

el derecho gerrn8nico, el primero que en ese momento ·ya se 

encontraba dominado por Roma, nunca acept6 a la sucesi6n 

contractual, prohibiéndola sólo porque el Derecho Romano la 

prohib1a. 
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A raiz de la conquista espal\ola de gran parte de 

América, se introduce el Derecho Espal\ol por lo que tras 

independizarse los diferentes paises de la corona espal\ola, 

tienen en general, un Derecho Sucesorio casi idéntico al 

espal\ol, apreci&ndose solo diferencias minimaa, mismaa que 

se deben a la situaci6n hist6rica por la que han atravesado 

estos paises hasta la fecha. 

%.5. BatadO• Unido• Masicanoa. 

x.s.1. Bpoca Prahi•plnica. 

Resulta interesante citar este periodo hist6rico 

ya que se trata de una época exenta de influencia de los 

sistemas legales europeos. No obstante esto, el pueblo az

teca si tenia disposiciones legales en materia sucesoria. 

Como ocurre en el Derecho Romano, serA la propia descenden-

cia quien tenga el derecho a suceder: el hijo primoglnito 

de la esposa principal heredaba en primer lugar, a falta de 

éste, heredaria un nieto, a su falta, el nieto segundo y a 

falta del liltimo, el hermano del autor de la sucesi6n(8). 

Haciendo un simil con el Sistema Romano, encontramos que -

(8) Flores G6mez y carvajal Moreno. "Nociones de Derecho -
Positivo Mexicano". Ed. Porrlia. 251 Ed. Méx. 1986. 
Pag. 16. 
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ademas de preveer un equivalente a la sucesi6n Legitima, 

contempla el sistema Azteca a la Sustituci6n Hereditaria y 

da la libertad para disponer de los bienes libremente, aun

que no en la estricta forma de un testamento. También con

templa la capacidad para heredar, dependiente de la edad 

que tenia el heredero. 

Novedoso en este sistema resulta el hecho de que 

en Qltima instancia y al no haber mas herederos de los pre

vistos en el orden legal, entonces heredaria el estado (a 

través de la figura del rey o bien, se beneficiaba a la co

munidad). 

1.s.2. Bpoca colonial. 

Con la llegada de los colonizadores espalloles a 

México, al establecerse estos, se rigieron por al Derecho 

Peninsular, dejando que los ind1genas entre ellos mismos se 

rigieran por sus normas establecidas, mismas que fueron pi

soteadas por los conquistadores que incluso violaron las 

disposiciones de la corona espaf\ola respecto a la protec

ción a los ind1genas. Como consecuencia, el sistema preco

lonial desaparece sin llegar a influenciar al espallol, al 

cual finalmente se convierte, tras una 16gica evoluci6n, en 
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al Derecho Suca•orio vigente en la actualidad. 

Cabe hacer menci6n que con la llegada da loa aspa

ftolas, también llegaron los primeros Escribanos (concreta

mente fue Rodrigo de Escobado, Escribano da Armada, quien 

llag6 con Col6n y que perecería después en el fuerte Navi

dad en la Isla Espaftola) • Inicialmente los escribanos, 

quienes posteriormente darían origen a la figura del Nota

rio, se dedicaban a dar fe del comercio, particularmente 

comienzan a conocer de diversos actos: 11 ••• Felipe II prohi

bi6'qua los virreyes y justicias pudieran nombrar personas 

para hacer escrituras, testamentos y dem6s inatrumantoa pd

blicoa; dispuso qua aste correspondía a loa Escribanos da 

ndmaro y a falta de estos a los reales ••• prohib16 aaimi•mo 

qua loa mestizos y mulatos obtuvieran títulos de Escribanos 

y Notarios PQblicos •••• • (9). 

Como resultado de la independencia de México de la 

corona Eapaftola, surge una época de inestabilidad politice 

(9) Castafto, Mariano. "Darecho Notarial Espaftol". Ed. Reus. 
Madrid, 1918. Paga. XXI y XXXII. 
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dada la lucha por el poder de las corrientes idealistas de 

entonces, los liberales y los conservadores. Esta aituaci6n 

trae como consecuencia que en materia sucesoria se siga 

aplicando el Derecho Eapallol hasta el allo de 1857 en el 

cual se decreta la primera ley sucesoria legislada por 

mexicanos, misma que entr6 en vigor e1 dos de marzo del 

mismo a!lo. Este ordenamiento solo contemplaba la posibili

dad de suceder en forma legitima ya que no aceptaba la li

bre testamentif icaci6n plenamente en raz6n a que el testa

dor solo podia disponer de una quinta parte de aus bienes, 

sin embargo dicha instituci6n debia ser declarada v6lida 

por un Juez, obligando en consecuencia a que todas laa •u

cesiones fuesen legitimas. El orden sucesorio que contem

plaba marcaba una situaci6n muy interesante y en defi

nitiva, totalmente contradictoria a los derechos sucesorios 

ya estudiados, en el sentido de quien heredar1a en primer 

lugar serian los ascendientes y solo a falta de estos auce

der1an los descendientes, distinguiendo a los hijos leg1ti

mos o legitimados, quienes sucedian preferencialmente a los 

hijos naturales y espürios. Los parientes colaterales y el 

c6nyuge no heredaban. 

Ese mismo afio, el diez de agosto surge una nueva 

ley que deroga la anterior, pero que mantiene loa miamos --
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criterios seftalados. Este Qltimo ordenamiento se mantiene -

viqente hasta la promulqaci6n del C6diqo Civil para el Dis

trito Federal y territorio de Baja california de 1870, mis

mo que la deroga, 

El C6diqo Civil de 1870 presenta también la res

tricci6n a la libre testamentificaci6n, consignando una fi

gura jur1dica novedosa: el desheredamiento. De acuerdo al 

articulo 3646 del mismo C6diqo, las causas por las que •e 

pod1a desheredar a una persona a la que el propio testador 

tuviese obliqaci6n de heredar, son: Por neqar sin motivo, 

alimentos a quien debe darlos; contraer matrimonio sin el 

consentimiento de los padres; por entreqarse a la proatitu

ci6n; a quien haya intentado matar al causante; quien acuse 

al causante por un delito que haya cometido este Qltimo; 

quien cometa delitos contra el de cujus y su sucesi6n; y a 

quien haya influenciado dolosamente al testador al dictar 

au teatamento. 

El orden sucesorio que marcaba este C6digo es mas 

acorde con el Darecho Espaftol y con el C6digo vigente ac

tualmente, hsredando en primer lugar los descendientes, 

luaqo loa aacendientea, posteriormente el c6nyuge, despu6s 

loa colaterales haata el octavo grado y en Qltimo lugar, la 
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hacienda pQblica, por supuesto, los primeros exclulan a los 

subsecuentes. 

Es importante hacer menci6n a la figura de la por

ci6n viudal, misma que operaba cuando el c6nyuge supérstite 

no tenla medios para subsistir, por lo que por medio de as

ta figura obtenla el derecho a recibir una porci6n equipa

rable a los alimentos, segQn el articulo 3909 del citado 

C6digo de 1870. 

Como consecuencia del C6digo sustantivo de 1870, 

surgi6 el C6digo de Procedimientos Civiles para al Distrito 

Federal y territorio de Baja California de 1871. Esta Lay 

reglamentaba el procedimiento sucesorio, el cual, al solo 

estar permitida la Sucesión Legitima, regulaba esencialmen

te la tramitaci6n judicial, hablando solo de separaci6n del 

tr6mite judicial en el articulo 1958, sellalando que para 

que operara la separaci6n, los herederos deblan estar de 

acuerdo, deb1an ser mayores de edad y el fisco debla haber 

sido abierto. Segün el articulo 2118 del mismo C6digo Adje

tivo, las adjudicaciones se hac!an turn!ndose los autos a 

un contador, por lo que se aprecia la sencillez en cuanto a 

las formalidades legales que se requer1an para la termina

ci6n del tr6mite, adem6s también se evidencia la ausencia -



da fa p6blica en el mismo. 

Existen autores que consideran que por interls 

propio del entonces Presidente de la Rep6blica, Manual 

Gonz6lez, en el C6digo Civil de 1884, se consign6 la libre 

testamentificaci6n y a mayor abundamiento, el articulo 3228 

del 6ltimo ordenamiento mencionado, seflalaba: "La herencia 

ee difiere por la voluntad del hombre o por disposici6n de 

la ley ••• ". Esta nueva ley, que por supuesto derog6 el C6-

digo Civil de 1870, permiti6 el florecimiento de la euca

ai6n testamentaria en una forma muy similar a la reglamen

taci6n actual. El orden sucesorio hac1a distinciones, mis

mas que reflejan la ideolog1a de aquella época en la que no 

ae habla consagrado atln la igualdad constitucional, y en 

consecuencia, s6lo los hijos leg1timos o legitimadoe he

redaban la totalidad de lo que les corresponder1a heredar 

como hijos, los hijos naturales heredaban dos terceras 

partes de lo que heredaban los leg1timos y en consecuencia, 

esa tercera parte que se les quitaba acrecentaba a la por

ci6n de los hijos leg1timos. Los hijos esptlrios heredaban 

s6lo la mitad de lo que les correspond1a a los hijos natu

rales, lo que les quitaban acrecentaba entonces las por

ciones de los herederos preferentes. El c6nyuge hereda da 

una forma similar a la actual y los colaterales de hasta el 
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octavo grado de parentesco llegan a tener derechos heredi

tarios. Curioso resulta que los ascendientes aean consi

derados como una sola persona como matrimonio, por ejemplo, 

de sobrevivir los abuelos maternos y s6lo un abuelo pater

no, la herencia se repartirla en dos partes iquales, la 

primera para ambos abuelos maternos y la segunda para el 

abuelo paterno. 

En razOn a las nuevas ideas que fueron consagradas 

en la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917, en donde se contemplan la igualdad entre las per

sonas, estas diferencias contenidas en el C6digo civil de 

1884 desaparecen al entrar en vigor el C6digo Civil para el 

Distrito Federal y Territorio de la Baja California en ma

teria comün y para toda la Repüblica en materia federal, de 

1928, as1 como el C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal de 1931, mismas leyes que se encuentran 

vigentes en la actualidad y cuyo sistema es objeto de es

tudio detallado en el capitulo que sigue a continuaci6n, 
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En el pre•ente c•p1tulo, h•r6 un breve estudio del 

•ietema euceaorio vigente actualmente en nueatro pal•· Coao 

ae vio en el cepltulo anterior, la eeencie ori9inal de la 

norae auceeoria romana, ee ha coneervado casi intacta haeta 

nueetroa d1as y e6lo ee ha adecuado a la realidad eocial da 

cada etapa de nuaatra hietoria. Hoy d1a e6lo axiaten do• 

tipo• de euceei6n en nuestro 'pal•, la• mieaa• que axietlan 

ya deede Roma, la sucesi6ri Testamentaria y la suceei6n 

Inteetada. 

u.1. •u:leto• 

Antes da iniciar con el estudio del eietema eu'ce

aorio qua ae encuentra vigente en nuestro pa111, es perti

nente analizar a los sujetos que intervienen en 61. 

- De cujus. Es una denominaci6n latina que se le 

da al autor de la herencia. Lo anterior presupone que para 

que exista este término es menester que el causante de la 

herencia haya fallecido. De igual forma, y dado qua habla

mos de un << autor de la herencia >>, debe el fallecido ha

ber contado con patrimonio propio. En nuestro eisteaa aeta 

patrimonio se traducirla en derechos y obligacione• que 

tuviese el causante y que quedasen pendiente• a eu auerte. 
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- Testador. Es aquella persona que por su propia 

voluntad y cumpliendo con las formalidades de ley, dispone 

de eus bienes haciéndolo en cualquiera de las formas de 

testamento que permite la ley y que posteriormente ana

lizaré. 

- Heredero. Seftala De Pina, que es aquel sucesor 

en una herencia a t1tulo universal (10), Para lo anterior, 

conviene tomar como concepto de herencia el que senala el 

Articulo 1281 del C6diqo civil: "Herencia es la sucesi6n en 

todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y 

obliqaciones que no se extinguen por la muerte•, 

- Legatario, Es la "• •• persona favorecida por un 

legado" (11). El legado entonces será una "disposici6n 

mortis causa a titulo sinqular" (12). 

- Juez. Es el 11 .. ,funcionario pt1blico que parti

cipa en la administraci6n de la justicia con la potestad de 

aplicar el derecho por la v1a del proceso .... 11 (13). El Juez 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 

Pina, 
Edit. 
Pina, 
Pina, 
Pina, 

Rafael de. "Diccionario de Derecho". 
Porrtla. Mlxico, 1980. Paq. 287. 
Rafael de, Op. cit. Pag. 326. 
Rafael de. Op. cit. Pag, 325. 
Rafael de. Op, Cit. Pag, 313. 

91 Edic. 
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Pina, 
Edit. 
Pina, 
Pina, 
Pina, 

Rafael de. "Diccionario de Derecho". 
Porrlla. México, 1980. Pag. 287. 
Rafael de. op. Cit. Pag. 326. 
Rafael de. Op. Cit. Pag. 325. 
Rafael de. Op. cit. Pag. 313. 

91 Edic. 
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significa ejecutor o cumplidor(14). 

Segdn la persona que los nombra, los albaceas pue

den ser testamentarios, quienes han sido nombrados por el 

propio autor de la herencia en su testamento; leg1timoa, 

cuando recae el nombramiento en el mismo heredero dnico, 

coincidiendo en una misma persona esos caracteres; conven

cionales, aquel albacea que ruase nombrado por loa propios 

herederos, a falta de nombramiento expreso; y dativos, 

cuando sea designado por el Juez que conozca del asunto. 

Segdn el Articulo 1706 del C6digo Civil, son 

obligaciones del albacea las siguientes: 

respecto. 

I. Presentar el testamento. 

II. Asegurar los bienes de la herencia. 

III. Formular el Inventario. 

IV. Administrar los bienes y rendir las cuentas al 

v. El pago de deudas mortuorias, hereditarias y 

testamentarias. 

VI. La partici6n y adjudicaci6n de la herencia, --

(14) Vara, Ratael de. Op. cit. Pag. 66. 



25 

entre quien corresponda. 

VII. La defensa de la herencia en juicio, a•l como 

la defensa de la validez del testamento. 

VIII. Representar a la sucesi6n en toda clase de 

juicios. 

IX. Las dem~s que le imponga la ley. 

Dentro de loa tres meses siguientes a la acapta

ci6n del cargo de albacea (mismo que por ser voluntario 

puede ser rehusado), éstos tendrAn que garantizar su manejo 

con fianza, hipoteca o prenda, en los términos que marca el 

Articulo 1708 del multicitado C6digo Sustantivo, desapare

ciendo esta obligaci6n por dispensa que hagan los propios 

heredaros o bien, cuando el nombramiento recaiga en el he

redero universal y éste sea dnico. 

Dado que el albaceazgo significa una carga para 

quien lo desempefta, esta actividad es retribuible al alba

cea, pudiéndose hacer en los términos que el propio testa

dor marque en su testamento, o bien, el albacea podrA co

brar hasta el dos por ciento de la herencia o el cinco por 

ciento de los frutos industriales que origine la propia he

rencia. 
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senala De Pina como concepto de la suceai6n Teata

mentarie, " ••• Ea la que ae basa en la existencia de un tes

tamento vAlido, otorgado en cualquiera de las formas admi

tidas por el legialador"(15). 

En lo particular concluyo que la suceai6n Testa

mentaria de acuerdo al derecho vigente, ea aquella que ae 

va a regir por la voluntad del cujus, misma que deberA ser 

contenida en un testamento perfectamente vAlido. 

11.z.z. ~eataaento. 

11.z.z.1. concepto. 

Siendo este instrumento el coraz6n de la Testamen

taria, es conveniente hacer referencia a sus caracterls

ticas: 

El C6diqo civil vigente senala en su Articulo ----

(15) Pina, Rafael De. Op. cit. Pag. 439. 
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1295: 

0 ••• Testamento es un acto personal1simo, revocable 

y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bie

nes y derechos, y declara o cumple deberes para después de 

su muerte". 

Etimol6qicamente, la palabra tiene su origen 

obvio, en las palabras latinas "Testatlo mentís", que 

aiqnitica lo que la cabeza dice, torma un tanto poética 

para referirnos a la voluntad emanada del raciocinio del 

hombre. 

Galindo Garfias analiza las caracter1aticas del 

testamento que van impl1citas en su propio concepto, de la 

siquiente manera: 

"Es un acto personal1simo, porque no puede hacerse 

por intermedio de otra persona, que actuará como repre

sentante. - Es un acto esencialmente revocable, al punto de 

que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho, 

por el posterior perfecto, salvo diaposici6n en contrario 

del testador. Es también un acto libre, en el· sentido de -



que el teetador debe manifestar su voluntad de manera libre 

y coneciente (exenta de vicios), y tambi6n en el sentido de. 

que no se coarta de ninguna manera la libertad del testador 

por el hecho de que haya otorgado otro anterior y que por 

ello se entienda que ha renunciado a revocar el anterior 

ta•tamento y a otorgar otro nuevo". 

La facultad otorgada al testador por el propio Ar

ticulo mencionado y referente a derechos y obligaciones de 

naturaleza, no patrimonial, ya se mencion6 en antecedente•, 

en el.capltulo primero. 

11.a.2.2. Claeee 4a Teetaaanto 

El Articulo 1449 del C6digo Civil seftala dos for

ma• de su testamento, la Ordinaria y la Especial. 

Ser6n ordinarios aquellos testamentos que eaan 

otorgados bajo la forma prevista por la ley, cumpliendo con 

todoe loe requieitos y bajo circunstancias idaalae para eu 

otorgamiento. 

son aapaciales aquellos testamentoa que eon otor--
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gados cuando no es posible otorgar un testamento ordinario 

en raz6n a las circunstancias, teniendo los primeros meno

res requisitos, pero con una eficacia limitada, dependiente 

de que el testador sobreviva o no a la circunstancia que le 

oblig6 a otorgar un especial. 

Son testamentos ordinarios: 

a) Testamento Pfiblico Abierto: es el que se otorga 

ante Notario (Art. J.511 e.e. reformado conforme al Diario 

Oficial de la Federaci6n del 6 de enero de J.994). La impor

tancia de otorgarse ante Notario radica en que estos est6n 

obligados a brindar asesoría al testador, inform6ndolo de 

la forma en que su voluntad surtirá efectos jurídicos, por 

lo que se presupone que este tipo de testamento deber& ca

recer de imperfecciones que lo hagan ineficaz. Con alln ma

yor importancia, la certificaci6n que hace el Notario acer

ca de la identificaci6n del testador, la capacidad del tes

tador en cuanto a que se encuentre en su cabal juicio, de 

la voluntad expresada en forma libre, personal1aima y libre 

de toda coacci6n y del momento y lugar exacto donde se rea

liza el acto, conlleva a concluir que el Testamento POblico 

Abierto es la forma mas recomendable de testar. 
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Incluso, si el Notario no observa y cumple con las 

solemnidades del acto, será responsable de los daftos y per

juicios que causare y además, incurrira en la pena de plr

dida de la patente de Notario (Art. 1520 C.C.). 

b) Testamento PQblico cerrado: Es aquel que el 

mismo testador, o bien otra persona a su ruego, escribe en 

papel coman. (Art. 1521 e.e.). Además de lo anterior, habra 

de firmarlo y rubricarlo, guardarlo en un pliego que deberá 

••llarlo y llevarlo ante Notario para que sea levantada un 

acta que s6lo enunciara que existe un sobre con la presun

ci6n de que en su interior hay un testamento, en la cubier

ta del sobre se escribirá un raz6n por el Notario, se f ir

mara por este, el testador y tres testigos y quedara en po

der dicho sobre del mismo testador, o de cualquier otra 

persona que el testador designe como depositario, incluso 

el mismo Notario. 

La posible pérdida del sobre que contiene el tes

tamento, incluso el deterioro del mismo sobre y la posibi

lidad de que el testador, al no conocer la ley, elabore un 

te•tamanto ineficaz, son razones que convierten a este ina

trumento en un recurso con muy alto riesgo para qua la vo

luntad vertida en 61 sea cumplida, todo esto con muy poca•-
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ventajas en relaci6n con el Testamento Pliblico Abierto, 

como puede ser el secreto de los términos del testamento. 

c) Testamento Ol6grafo: Se llama testamento 016-

grafo al escrito de pufto y letra por el testador y deber6 

depositarse en el Archivo General de Notarias (Art. 1550 

C.C.). Las diferencias principales del Ol6grafo y el Plibli

co Cerrado, radican en que el Testador en el Ol6grafo ten

dr6 que redactar su disposici6n de su pufto y letra, en el 

caso del Pliblico Cerrado lo puede hacer a maquina o por una 

persona que lo haga a su ruego; también en al caso del Pli

blico Cerrado habr6 de comparecer ante Notario y en al 016-

graf o no tiene que ir ante Notario sino deber6 depositarlo 

en el Archivo General de Notarias, Quiztis en cuanto a su 

blisqueda, cuando muere el testador, sea mtis seguro el 016-

grafo que el Pliblico Cerrado, siempre y cuando en el Archi

vo General de Notarias se haga una blisqueda minuciosa del 

Testamento. Como en el caso del PQblico Cerrado, la caren

cia de asesor!a legal profesional puede resultar en un tes

tamento ineficaz. 

d) Testamento Pliblico Simplificado: Por decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n del dia 

seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se cra6-
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asta novedosa figura mediante la cual, en las escrituras de 

adquisici6n de vivienda, mismas que su valor no debe exce

der las veinticinco veces el salario m1nimo general elevado 

al allo, o bien, trat6ndose de programas de regularizaci6n 

de vivienda gubernamentales, en los mismos instrumentos pQ

blicos habr4 de insertarse una cl!\usula especial donde sea 

designado un legatario del inmueble adquirido (Art. 1549 

Bis del e.e.). Lo anterior con el fin de lograr una trans

misi6n de dominio "a posterior!" de una forma mas f6cil y 

con menos problemas para la sucesi6n. 

Interesante resulta observar como la fracci6n III 

del articulo 1549 Bis permite por primera vez en México, la 

pr6ctica de una forma de Sucesi6n contractual, al permitir 

que entre c6nyuges o copropietarios adquirentes, se pueda 

elaborar una mutua testamentificaci6n, ya sea en provecho 

propio o a favor de terceros. 

El objetivo de esta tesis es lograr que sea regu

lada la Sucesi6n Contractual en un aspecto mas general y no 

s6lo en cuanto a la mutua testamentif icaci6n y en cuanto a 

vivienda popular, sino para que cualquier persona disponga 

da los bienes que quiera en un contrato menos limitado. 
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El teetamento pOblico simplificado, aunque con 

deficiencia•, ea una excelente idea, y ea un gran paso en 

la evoluci6n del Derecho sucesorio que actualaente vivi110a 

en nuestro pala. 

son testamentos especiales: 

1) Testamento Privado: Se otorgar! cuando no sea 

posible otorgar un Ol6grafo (Art. 1566), cuando exista una 

enfermedad violenta y grave que no de tiempo a que acuda un 

Notario (yo considero que en caso de accidentes, este ea un 

excelente recurso); cuando no haya Notario o Juez en la lo

calidad o que sea muy dif 1cil o imposible que acudan al lu

gar donde esté el testador y en el caso de militara• en 

campalla o prisioneros de guerra. Se otorgar! ante cinco 

testigos o cuando menos tres testigos, se harl por escrito 

o hasta verbalmente y tiene como caracterlatica esencial, 

que s6lo produce efectos si el testador muere por la 

circunstancia en que se hallaba o dentro de un ••• da que 

deaapareci6 la misma circunstancia. 

2) Testamento Militar: Otorgado por ailitaras al 

momento de entrar en acci6n de guerra o aatendo heridos en 

el campo de batalla, se declarara la voluntad anta dos tea-
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tigos o bien, entreg6ndoles un sobre cerrado conteniendo •l 

testamento, firmado por el testador, debiendo los testigos 

en cualquiera de los dos casos (escrito o verbal), informar 

al jote de la corporaci6n, quien lo remitir6 al Ministerio 

de Guerra y 6ste Qltimo, a la autoridad judicial competente 

(Arts. 1579 a 1582 e.e.). 

3) Testamento Mar1timo: Para loa que viajan a bor

do de nav1os de la Marina Nacional (de guerra o mareante), 

se otorgara anta el capit6n y doa testigos, por escrito y 

para que sea v6lido, el testador debe tallecer en el mar o 

dentro de un mes de dictado el testamento. 

4) Testamento hecho en pa1s extranjero: Deber6n 

ser formulados conforme a las leyes del pals donde •• otor

g6 (Art. 1593). Tambi6n; en los paises donde haya Secreta

rlas de Legaci6n, e6nsules o Vicec6nsules, estos har6n las 

veces de Notarios y ante ellos se otorgar4n los Testamentos 

Ordinarios conforme a la Ley Mexicana. 

Mis que un Testamento Especial, el otorgado en 

pal• extranjero, es un supuesto de los Testamentos Ordina

rios, ya que el testador no se encuentra en une eituaci6n 

de eaergencia, ya que puede otorgar un ordinario y edemas,-
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estos testamentos contienen una gran cantidad de solemni

dades, idénticas a las requeridas a los ordinarios, por lo 

que deben considerarse como un supuesto a los Testamentos 

ordinarios. 

considero que dada la inseguridad que traen apare

jada los Testamentos Especiales, consideran40 por supuesto 

s61o al Privado, al Maritimo y al Militar, quizás la propia 

sucesi6n Legitima a fin de cuentas pueda ser mas justa con 

los herederos, que en consecuencia ser~ la propi·a familia 

del de cujus la beneficiada. 

ll.2.2.3. capaci4a4 para testar. 

Los Articulas 1305 y 1306 del C6digo Civil seftalan 

que puede testar cualquier persona, salvo aquellas que no 

ha cumplido dieciséis al\os, quienes no estén en su cabal 

juicio o aquellas personas que la ley les prohibe ese de

recho. 

Es posible que un demente elabore testamento y 6s

te sea válido, siempre y cuando, a juicio de peritos, se 

certifique su estado de lucidez al dictar su disposici6n 
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testamentaria y por supuesto, se cumplan con todos los re

quisitos de ley. 

II.2.2.4. Ineficacia de 1os teetamantos. 

Por inoficiosidad: El Articulo 1374 del C6digo Ci

vil, seftala que ser4 inoficioso el testamento en que no se 

deje la pensi6n alimenticia conforme al Art. 1368 del mismo 

ordenamiento, es decir, a los descendientes menores de die

ciocho anos, respecto de los cuales tenga obligaci6n a ali

mentarlos, a los descendientes imposibilitados de trabajar, 

al c6nyuge supl!irstite también imposibilit.ado en el mismo 

sentido, mientras no contraiga nuevas nupcias y tenga un 

modus vivendi honesto; a los ascendientes, a la concubina 

en el mismo supuesto que al c6nyuge, y a los hermanos del 

testador que estén imposibilitados para trabajar o que no 

hayan cumplido la mayor1a de edad. 

La impugnaci6n del testamento la har4 desde luego 

el afectado y s6lo podr4 reclamar hasta el monto de lo que 

percibla como pensi6n alimenticia. Las dem!\s disposiciones 

del testamento, quedarán firmes y plenamente válidas. 
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Por Nulidad: Para este caso, ser6n afectados de 

nulidad aquellos testamentos captados por dolo o mala fe 

(aquellos en los que el testador haya sido maquinado para 

decidir en determinado sentido) (Art. 1487 e.e.), aquellos 

otorgados en contravenci6n a las formas prescritas por la 

ley (Art. 1491 e.e.), aquel hecho por el testador bajo la 

influencia de amenazas (Art. 1485 e.e.), aquel en el que el 

testador a base de seftales o monos1labos en respuesta a las 

preguntas que se le formulen manifieste su voluntad (Art. 

1489 e.e.¡, aa1 como aquellas cl6uaulas testamentarias 

donde el testador prohiba la impugnaci6n del testamento 

(Art. 1490 e.e.), as1 como a revocarlo (Art. 1493 e.e.) o a 

testar de nueva cuenta (Art. 1492 e.e.). Tambi6n ser6n nu

las las instituciones de heredero o legatario hechas en me

morias o comunicados secretos (Art. 1484 e.e.). 

como se puede observar, la finalidad del testa

mento ea la mas pura voluntad del testador, por lo que todo 

aquello que afecte esa voluntad, que la vicie, ser6 causa 

para nulificar el testamento. 

Es importante hacer notar aqu1 que la coacci6n re

pugnante para la ley, es precisamente aquella que produoi

r1a efectos perjudiciales en la justa traneaiei6n del ceu--
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dal hereditario. se trata de proteger al heredero e imposi

bilitar que un individuo obtenga un provecho doloso por es

te medio de algo que posiblemente no le corresponda. N6tese 

que la ley no persigue a aquella influencia sobre el testa

dor que m!s que estafarlo, busca orientarlo o incluso, evi

tar problemas en el futuro, todo esto repito, sin ambici6n 

o eapeculaci6n, y que efectivamente se da en la realidad, 

pero no trasciende. 

Revocaci6n: Se entiende que el 1iltimo testamento 

que se hubiere otorgado sera el"v&lido, ya que como seftala 

el C6digo civil en su Art. 1494, "El testamento anterior 

queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, 

si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquel 

subsista en todo o en parte". Lo anterior, nos recuerda las 

codicilios romanos que como ya se dijo, eran complementos 

al testamento, pero en nuestro sistema, estos codicilios 

deben ser contenidos en sendos testamentos, aunque conten

gan a6lo una pequefta variaci6n con el testamento anterior. 

La practica jur1dica en México, sefiala que es m6a 

recomendable otorgar de nueva cuenta todas las institucio

nes hechas en el testamento previo y que se pretenda que 

subsistan, dado que ea m&s pr&ctico manejar un s6lo docu---
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manto qua varios parcialmente derogados. 

Caducidad: Las disposiciones testamentarias cadu

can, segdn el Art. 1497 del multicitado C6digo civil, en 

loa siguientes casos: 

I. Si el heredero o legatario muere antes que el· 

testador. 

II. Si el mismo se hace incapaz de recibir la he

rencia o legado. 

III. Por repudiaci6n que haga a su derecho. 

La mera existencia de un testamento no siqnifica 

que loa herederos y legatarios adquieran el dominio pleno 

sobre la herencia que lea corresponde, deede luego, una vez 

que ha fallecido el testador. Para poder diaponar plenaaan

te de la herencia, ya como patrimonio propio, •• deba lle

var un procedimiento mismo qua en nuestro sistema jur1dico 

presenta dos posibles caminos, la tramitaci6n ente un 6r

gano juriediccional o bien, ante Notario. 
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ii.2.3, Traaitaci6n Ju4icial. 

Es procedente tramitar la sucesi6n por esta v1a, 

cuando exista controversia entre los herederos, el testa

mento haya sido impugnado, si el testamento no comprende 

todos los bienes, si el hijo p6stumo no se encuentra com

prendido en el testamento (que serla un caso de impugnaci6n 

por inof iciosidad) y para el caso de que se ignore si exis

te testamento (en este caso, se abre la sucesión como In

testada), si llegare a aparecer un testamento, el juicio se 

sobres6e y se convierte en Sucesi6n Testamentaria. 

De lo anterior, se colide que para que proceda es

ta v1a, debe existir un testamento. 

Estar4n legitimados para comparecer como partes en 

este juicio, aquellos que acrediten tener igual o mejor de

recho a heredar que los herederos instituidos, as1 como 

estos dltimos y todos aquellos que hayan sido beneficiados 

o encomendados en el testamento. 

Se denunciara ante un Juzgado en materia Familiar, 

teniendo un plazo de diez allos contados a partir del talle-
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cimiento, para hacerlo, sin embargo, eegdn Gutilrrez y Gon

z6lez, depender& de que loa herederos no tengan la poaeai6n 

de la herencia para que opere la prescripci6n. Si tuviesen

la posesi6n de la herencia, no existe plazo alguno para 

reclamar la herencia (16). 

El juez proceder& a radicar la auceai6n y seftalarA 

d1a y hora para que tenga verificativo la junta de here

deros en un plazo de ocho d1as (Arts. 790 y 791 del C.P.C). 

En dicha junta se procederá a verificar si en el testamento 

aparece nombramiento de albacea para que sea informado este 

de su designaci6n para su aceptaci6n y protesta del cargo. 

Asimismo, en el auto de radicaci6n, el juez mandar& se rin-

dan los informes al Archivo General de Notarias, para ver 

si existe otorgado algdn testamento pdblico abierto, pdbli

co cerrado u ol6grafo y que sea posterior al exhibido como 

supuesto testamento vAlido. También se rendir& un informe 

al Archivo Judicial con el mismo fin. un tercer informa ea 

dirigir& a la Secretarla de Salud, donde se la manifestar& 

que se denunci6 esa sucesi6n, para, en su caso, su posible 

intervenci6n. 

En la misma junta a que se refiere el articulo 790 

(16) Guti6rrez y GonzAlez, Ernesto. "El Patrimonio". 
Ed. Porrda. 41 Edici6n. México, 1993. Paga. 743 y 744. 
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del C6diqo de Procedimientos Civiles, y en el caso de que 
I 

el testamento no haya sido impugnado y no se haya objetado 

la capacidad de los interesados, el Juez procederS a tener 

por v6lido el testamento, reconociendo a los herederos y 

laqatarios con ese carlcter, en las proporciones que les 

corresponda. 

Aunque el C6digo de Procedimientos Civiles no se

ftala en que momento deban rendirse los informes a los Ar

chivos y la Secretaria de Salud, se acostumbra haber ren

dido dichos informes y tener a la mano su contestaci6n para 

la Junta de herederos, lo anterior con el fin de no dar por 

vAlido un testamento revocado. 

una vez reconocido el carScter de heredero a quien 

le corresponda y aceptado el cargo de albacea, 6ste dltimo 

procederA a realizar el Inventario de los. bienes relictos, 

aa1 como su avaldo, con posterioridad rendirS cuentas a los 

heredaros y se procedarS a la partici6n de la herencia para 

finalizar con la adjudicaci6n de los bienes ante Notario. 

Todo aste procedimiento lo explicaré con mSs detalle cuando 

me refiera a la sucesi6n Intestada, por ser en esencia el 

•iaao. 



II.2.4. Traaitaci6n Hotarial. 

Todas y absolutamente todas las sucesiones que 

dentro de su caudal hereditario existan bienes inmuebles, 

ya sean Testamentarias o Intestadas, deber4n ser tramitadas 

ante Notario, en cuanto a la Adjudicaci6n de los Bienes. 

Sin embargo, el Notario puede conocer también de una Suce

si6n, al momento de abrirla (o sea, de denunciarla). El Ar

ticulo 872 del C6digo de Procedimientos Civiles seftala, que 

si existe testamento y los herederos nombrados fuesen mayo

res de edad, se podrA abrir la sucesi6n ante Hotario, siem

pre y cuando no exista controversia. 

Siguiendo a Arce y Cervantes(l.7), la tramitaci6n 

notarial se harA en dos instrumentos: el primero de ellos 

contendré la comprobaci6n del deceso (acta de detunci6n del 

registro civil) , la existencia del testamento, la acepta

ci6n o repudiaci6n de la herencia, la aceptaci6n o no del 

cargo de albacea, y la declaraci6n del albacea de que pro

ceder& a elaborar el Inventario y Avalo.o de Bienes. Si el 

albacea nombrado no acepta el cargo, se proceder4 a nombrar 

uno nuevo por los herederos. 

(17) Arce y Cervantes, José. "De las Sucesiones". 
Ed. Porro.a. 7• Edici6n. México, 1991. Pag. 218. 
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Con posterioridad a este acto, el Notario procede

rA a efectuar dos publicaciones, espaciadas por diez d1aa, 

en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n de la locali

dad, con el fin de convocar a quien se considere tener 

iqual o mejor derecho a heredar, o bien, sea acreedor ali

menticio o de cualquier otra clase. si se llegase a presen

tar alquna persona alegando algtln derecho, el Notario no 

podrA seguir conociendo de la Sucesi6n hasta que se diriman 

las controversias ante el 6rgano jurisdiccional competente. 

A partir de efectuada la segunda publicaci6n, no 

existe un plazo determinado para proceder a realizar la Ad

judicaci6n de Bienes, por lo que se debe dejar un tiempo 

prudente a discreci6n para proceder a adjudicar. 

Arce y Cervantes olvida ,hacer referencia a los 

insorteables avisos al Archivo General de Notarias y al Ar

chivo Judicial, mismos que el Notario deberA tener en po

sesi6n antes de reconocer la validez del testamento presen

tado y antas también de reconocer el caracter de herederos 

o legatarios da loa comparecientes. 

En el sequndo de los instrumentos a que el citado 

autor haca referencia, ae protocolizarA el inventario que -
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realice el albacea, se protocolizar! as1 mismo el avaldo de 

los bienes (y en base a este aval(io ser6n calculados los 

impuestos que cause la sucesión), el albacea rendir! cuen

tas de su actuación y proceder! a adjudicar los bienes a 

quien corresponda. con este Oltimo trAmite, se da por con

cluida una sucesión. Cabe hacer notar que ambos instrumen

tos deber6n ser inscritos en el Registro Püblico de la Pro

piedad y el segundo de ellos, por ser una operaci6n trasla

tiva de dominio, no podr6 ser autorizada definitivamente si 

no se han cumplido todos los requisitos legales (impues

tos). 

II.3, suceai6n Inte•tada. 

Considero importante antes de entrar en Materia, 

aclarar la diferencia que existe entre una sucesi6n Leg1ti

ma y una Intestada, términos que se utilizan como sin6ni

mos, sin tener en cuenta que existe una gran dif8rencia. 

sucesi6n Legal ser6 aquella que requiera la inter

venci6n de un 6rgano jurisdiccional para la declaraci6n de 

un derecho. Tenemos entonces que todas aquellas sucesiones 

en las que interviene un juez ser6n sucesiones legales, por 

lo tanto una testamentaria tramitada judicialmente, tendrA-
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el car4cter de sucesi6n legal. 

La Sucesi6n Intestada o Ab-Intestato, es aquella 

que se abre cuando no existe testamento. En este caso, sera 

la Ley quien designe a los herederos. 

En mi parecer, la confusi6n se origina por la pro

hibici6n del Notario de conocer de una Sucesi6n Intestada, 

aQn cuando no haya controversia, por lo que forzosamente 

tendrl qua conocer un Juez, convirti6ndose entone•• todos 

los Intestados en Sucesiones Legitimas. 

Existen proyectos para reformar esas normas pro

hibitivas y en consecuencia darle intervenci6n al Notario 

en los casos de sucesiones Intestadas que no presenten con

troversia y que los supuestos herederos sean mayores de 

edad, por lo que en un futuro podremos ver Intestados que 

no son de ninguna forma sucesiones Legitimas. 

Joa6 Arce y Cervantes da su concepto de la suce

si6n leg1tiaa: "Es la que se difiere por ministerio de la 

ley cuando falta o no puede cumplirse la voluntad testaman-
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taria del autor de la euceei6n11 (18). N6teae qua al autor 

abarca la Sucesi6n Intestada cuando dice 11 ••• falta ••• 11 , aa1 

como la Teatamentar1a cuando apunta 11 ••• 0 no puede cumplir

se la Voluntad Testamentaria ••• ", por lo qua se consolida 

la diferencia a que hago menci6n. 

II.3.1. concepto. 

Como ya expliqué 11neas arriba, la sucasi6n Intes

tada s6lo se abra en el caso de que no exista testamento y 

entonces la ley en substituci6n al de cujus, proceder6 a 

declarar quien tiene el derecho a heredar. Dada la natura

leza de esta declaraci6n, no es posible que exista la f igu

ra del legado en este tipo de sucesi6n. 

II.3.2. Procedencia da la sucasi6n Intestada. 

S6lo procede la Sucesi6n Intestada cuando no exis

te testamento. Como ya dije con anterioridad, si en el 

transcurso de un Juicio Intestado aparece un teatamento, al 

juicio se sobresée y se dar6 lugar a una sucesi6n Testa----

(18) Arca y Cervantes, José. "De las Sucesiones•. 
Ed. Porrüa. 31 Edici6n. México, 1992. Pag. 163. 
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mentaria. 

II.3.3. Or4•n 4• llaaaaiento seg6n el C64igo civil. 

Como expuse en antecedentes, desde los tiempos b1-

blicoe ha existido la preocupaci6n por que el patrimonio 

yacente sea transmitido a la familia del difunto. Nuestra 

legielaci6n trata de razonar sobre el sentido en que quizAs 

el de cujus hubiese dispuesto de sus bienes y entonces, ma

neja una serie de normas tratando ele designar un heredero 

de la forma m6e justa posible. Existen criticas sobre ai la 

ley puede tener un alcance tan alto ccimo para tomar tal 

decisi6n, pero considero que tantos siglos que tiene en 

vigor este sistema, con sus obvias diferencias, y en tan 

diferentes culturas, que considero que si no fuese justo, 

ya hubiese aparecido un mejor sistema que lo hubiera subs

tituido. 

El Articulo 1602 del C6cligo civil, textualmente 

dice: "Articulo 1602.- Tienen derecho a heredar por auce

ai6n legitima: 

I. Los descendientes, c6nyugee, ascendientes, pa--
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o el concubinario, si se satisfacen en este caao los re

quisitos seftalados por el Art1culo 1635. 

II. A falta de los anteriores, la beneficencia pd-

blica 11 • 

Los parientes m6s pr6ximos excluyen a loe m6s re

motos (Art. 1604 e.e.), los parientes que se hallen en el 

mismo grado heredan por partes iguales (Art. 1605 e.e.) y 

lo& parientes por afinidad quedan excluidos (Art. 1603 

e.e.). 

Existen una serie de normas que se aplican a casos 

concretos en cuanto a la sucesi6n de cada uno de los nom

brados con derecho a heredar por el Art. 1602 ya trans

crito, mismas que se contienen en el mismo ordenamiento del 

art1culo 1607 al 1637, y que no explico por no ser el obje

to de este cap1tulo, un estudio eXhaustivo del Orden Suce

sorio. 

II.3.4. Tr .. itaci6n Judicial. 

El tr6mite judicial del Intestado, se inicia con -

"' .. _ ·.~;;.,;:,.;. ¡·, 
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la denuncia que se haqa ante un juzqado. de lo Familiar, del 

fallecimiento de una persona, desde lueqo emparentada con 

•l denunciante, acreditando este Qltimo su lazo da paren

tesco y aeftalando si es que existen otras personas qua tan

qa derecho a la herencia. Hecho lo anterior, el Juez dicta

ra un auto de radicaci6n, ordenando que ee qiren loa oti

cioa al Archivo General de Notarlas, Archivo Judicial y a 

la secretarla de Salud, cuyo tin ya indiqué con anteriori

dad, asimismo se eeftalara d!a y hora para que tenqa variti

cati vo la Audiencia a que se refiere el Articulo 801 del 

C6diqo de Procedimientos civiles, y que tiene por objeto, 

rendirla como prueba de entroncamiento con el autor de la 

herencia, as! como disipar la duda acarea de la axiatencia 

de otras personas con derecho a heredar, lo anterior en ba

se a la preeentaci6n de dos testiqos qua hayan conocido al 

da cujus y que les consten los hechos que se pretenden pro

bar. 

se le dara visto al Ministerio Pllblico y en caso 

de no presentar objeci6n, se procederli a formular la Sen

tencia Interlocutoria que desiqne herederos a quienea co

rraaponda, en baaa al Orden sucesorio ya visto, asimismo ai 

axiatiara alquna propuesta para el carqo da albacea, el 

juez lo tomara an cuenta, si no, convocara a una junta da -
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herederos para que en la misma sea designado un albacea. La 

persona designada deber! comparecer al tribunal para acep

tar su cargo y protestar su desempei\o. Con esto, quedar! 

concluida la primera secci6n del Juicio. 

El Articulo 876 del multicitado C6digo Adjetivo, 

sei\ala que si todos los herederos est6n de acuerdo y son 

mayores de edad, se podrá a partir de este momento, seguir 

la tramitaci6n ante Notario PÜblico, otorg6ndose ante este 

funcionario las subsecuentes secciones, las cuales serán 

contenidas en un s6lo instrumento. 

Sin embargo, si no se reünen los requisitos sefta

lados en dicho articulo, se proceder6 a abrir la segunda 

secci6n, llamada de Inventarios y Avalüo. El Albacea pro

ceder! entonces a inventariar los bienes relictos y a jui

cio de peritos ser6n valuados los bienes, por lo que al 

aprobarse esta secci6n por el Juez, se habr! definido el 

caudal hereditario y su valor. Al presentar el Inventario, 

el albacea deber6 anexar los titulos que justifiquen el de

recho de propiedad sobre los bienes por el de cujus. 

Una vez aprobada esa secci6n, se abrir! la ter

cera, llamada de Administraci6n o de rendici6n de cuentaa -
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del albaceazgo, donde el albacea someterá a aprobaci6n de 

los herederos, el manejo que ha hecho de los bienes, rin

di6ndoles cuentas, por lo que éstas tendr6n que ser li

quidadas. 

La cuarta secci6n, llamada de Partici6n y Adjudi

caci6n, tiene el fin de presentar ante el Juez, un convenio 

por el cual los herederos pretendan adjudicarse la heren

cia, en las porciones que les corresponda, si el Juez lo 

aprueba, dictará Sentencia Definitiva, ordenando sean tur

nados los autos en que se actQa a un Notario para que con

tinQe con la tramitaci6n de la Sucesi6n. Con lo anterior 
' queda concluida la intervenci6n del Juez en la Sucesi6n. 

Considero que est6 mal llamada la Sentencia Defi

nitiva de este Juicio, al seilalar que es de 11Adjudicaci6n". 

El Juez no adjudica nada, s6lo aprueba una posterior 

adjudicaci6n ante Notario, quien es ante quien realmente 

los herederos se adjudican los bienes. 

ll.J.5. ~r .. 1taci6n Motarial. 

Como ya expliqu6 con anterioridad, el articulo 876 
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del C6digo de Procedimientos Civiles, faculta al Notario de 

conocer de sucesiones intestadas cuando se cumplan los re

quisitos que dicho art1culo sefiala y que los comparecientes 

acrediten su carácter de herederos, as1 como que la persona 

designada como albacea ya haya aceptado el cargo, en otras 

palabras, una vez finalizada la primera secci6n. 

Turnados que sean los autos del Intestado al No

tario, ante este se procederá a rendir el Inventario y Ava

ldo de los Bienes, el albacea rendirá cuentas que deberán 

ser aprobadas por los herederos, ya que de no ser as1, ha

br1a una controversia y el Notario no podr1a seguir co

nociendo; y por dltimo se procederá a Adjudicarse la heren

cia los herederos conforme al convenio que el Notario s6lo 

certificará que se encuentre conforme a Derecho. Todos es

tos pasos serán contenidos en un s6lo instrumento. 

Si el Juicio de Intestado ha llegado hasta la sen

tencia definitiva, la labor del Notario se concretará a dar 

fe que el albacea adjudique los bienes a los herederos, 

darA por terminada la tramitaci6n de la herencia y proce

derA a autorizar en definitiva ese instrumento una vez que 

hayan sido cubiertos los impuestos que la herencia cause. -
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Asimismo, dicho instrumento deberé inscribirse en al Re

gistro PQblico de la Propiedad. 
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Es procedente seftalar, atento a lo expuesto en los 

anteriores capitulas, que si bien es cierto que existen dos 

tipos genéricos de sucesiones: la legitima o aquella que se 

apaga a los lineamientos de ley, y la voluntaria, que 

atiende a la voluntad del titular del patrimonio, dentro de 

ésta ültima se ubica la Testamentaria, definida ya con an

terioridad y la Contractual, misma que es objeto de estudio 

de este capitulo. 

III.1. Concepto. 

"El contrato sucesorio es un testamento en el cual 

se renuncia a la facultad de revocarlo" (19), concepto que 

ademlls de incompleto resulta inexacto, en raz6n a que la 

Sucesi6n Contractual no es un testamento ya que, como se 

verll adelante, la misma es un contrato; el testamento es un 

acto personal1simo por lo que es imposible hablar de "par

tes" en un testamento. Además, la esencia del testamento 

trae aparejada la posibilidad de revocarlo, por lo que re

nunciar a ello, ademlls de que juridicamente es imposible, 

no• conlleva a pensar en un acto dietinto al testamento. 

(19) Ibarrola, Antonio de. "Cosas y sucesiones". 7• Edic. 
Edit. Porrüa. México, 1991. Pag. 889. 
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Gutiérrez y González, seftala: 11 Es la sucesi6n en 

todos los bienes y en todos los derechos y obligaciones de 

una que fue persona f1sica, después de que fallece, por una 

persona con la cual celebr6 un convenio en el cual se pact6 

que, el que falleciere primero, transmitir1a a su contra

parte todos esos bienes, derechos y obligaciones, o bien 

que se transmitir1an a una tercera persona que entre ellos 

convinieron 11 (20). La primera parte de esta definici6n esta

blece a la testamentificaci6n mutua, y la segunda, quiztls 

que se apegue mlís a los que es la sucesi6n contractual, 

siempre y cuando se tenga en mente que el autor de la he

rencia haya sido parte en el convenio. 

El maestro Arce y Cervantes inspirado en lo dicho 

por cast6n Tobefias, menciona: "Pacto sucesorio (o Sucesi6n 

Contractual) es el convenio mediante el cual una persona 

confiere a otra un derecho hereditario a titulo universal o 

particular sobre sus bienes; o aquel convenio por el que un 

heredero pres.unto abdica de sus derechos hereditarios en la 

sucesi6n de otra parte". (21) 

(20) Guti6rrez y Gonzlílez, Ernesto. "El Patrimonio". 4• Ed. 
Edit. Porrea. México, 1993. Pag. 601. 

(21) Arce y Cervantes. "De las sucesiones", JA Edic. 
Ed. Porrea. México, 1992. Pag. 223, 
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De tal manera que para poder lograr definir esta 

figura, es necesario distinguir entre Sucesi6n Contractual 

y pacto sucesorio. 

La Sucesi6n contractual es aquella que se integra 

a la muerte del de cujus cuando este Oltimo ha elaborado un 

pacto sucesorio en vida. 

El pacto sucesorio es un convenio, con car6.cter 

irrevocable, mediante el cual, una persona f1sica, en pleno 

uso de sus facultades mentales y en uso también de su capa

cidad legal y libertad para contratar, mediante manifea

taci6n de su voluntad, confiere a otra u otras un derecho 

hereditario, que puede ser el nombramiento de heredero, de 

legatario, o bien, una carga hereditaria, y 6ste Oltimo ma

nifieste su voluntad a través de la aceptaci6n o abdicando 

al mismo, todo ello con efectos a la muerte del causante. 

Desglosando el concepto anterior, tenemos un pri

mer elemento que es precisamente el considerar al pacto su

cesorio como un convenio. En efecto, se trata de un conve

nio pues ae manifiestan las voluntades de las partea, siem

pre considerando que quien deber! tomar la iniciativa es 

precisamente el titular del patrimonio. 
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Vital resulta que el causante invite al causaha

biente a contratar, confiriéndole primero un derecho a he-

redar para que este dltimo pueda actuar. De lo anterior se 

colide que en un principio todo pacto sucesorio es una ma

nifestaci6n unilateral de voluntad, que tiene necesidad de 

ser aceptada, segün seftala Endeman(22). Desde luego que esa 

necesidad de aceptaci6n se traduce en la necesidad de que 

exista una segunda voluntad que en consecuencia acepte o 

no, integrando as1 la relaci6n bilateral. 

El car6cter de irrevocabilidad se da en virtud de 

que al ser un acto bilateral, s6lo puede ser revocado por 

voluntad de ambas partes, pero nunca por voluntad de una de 

las partes. El recurso que se tendr1a para el caso de in

conformidad con el convenio ya celebrado, seria la impugna

ci6n al mismo. Como se puede ver, la irrevocabilidad prote

ge a los dem6s contratantes de actos que perjudiquen el es

p1ri tu del convenio. Si el causante es quien se inconforma, 

puede impugnar el convenio alegando, entre otras cosas, la 

ingratitud. 

(22) Citado por Valverde en: Valverde y Valverde, Calixto. 
"Tratado de Derecho Civil Espaf\ol". 31 Ed. cuesta. 
Valladolid, 1926. Pag. 281. 
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Continuando con el desglose del concepto, encon

tramos los requisitos que debe reunir el causante del pacto 

sucesorio, y son, que deba ser persona f1sica, en raz6n a 

que no es posible que una persona moral fallezca, adn m&s, 

éstas al pretender responder de sus obligaciones y de los 

derechos que les corresponda, poseen una cantidad de re

cursos legales adecuados, como es el caso de la liquidaci6n 

para el caso de disoluci6n o quiebra. 

El causante deberá encontrarse en su cabal juicio, 

pues es requisito indispensable para convenir, adem&s de 

que la decisi6n sobre quien habrá de ser beneficiado con el 

pacto, y quien no por supuesto, debe de provenir de una 

mente en plenitud de funciones, pues no es posible conside

rar una voluntad proveniente de alguien que no tiene con

trol sobre s1 mismo. 

Inclusive la propia capacidad legal para convenir, 

debe de tener su base en el cabal juicio de las partes, de 

lo contrario existir1a un vicio de la voluntad. Tocando el 

punto de la capacidad legal, cabe agregar que las partes 

dsber6n gozar de capacidad plena para el acto que pretenden 

hacer. Adem6s de la capacidad de goce, se requiere de la --
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capacidad de ejercicio para otorgar un pacto sucesorio. In

teresante resultar1a ver si resultase aplicable la conce

sión que hace la ley a los menores de dieciocho anos, pero 

mayores de dieciséis anos para dictar testamento, aplic6n

dola al pacto sucesorio, es decir, que un menor da edad, 

pero mayor de dieciséis anos, intervenga en un pacto su

cesorio. 

continQa el concepto hablando de la manifestaci6n 

de la voluntad del causante. Esta deber& ser muy similar a 

la manifestaci6n de voluntad vertida en un testamento, in

cluyendo todas las formalidades de dicho acto, por lo que 

resultar1a entonces una disposición libre de coacci6n y de 

vicios o defectos que pudiesen en dado caso resultar en una 

voluntad viciada. Lo anterior nos sitQa en el supuesto de 

que dicha manifestaci6n tendrá por objeto designar a quie

nes se les otorgue un derecho a heredar, mismo que habrá de 

ser aceptado o rechazado por el causahabiente, actuando en

tonces ya en un contrato. 

El derecho a heredar al que me refiero s6lo puede 

versar sobre el nombramiento de heredero o herederos, de 

legatario, o bien, sobre la imposición de un carga heredi

taria. El causahabiente entonces puede aceptar o no la vo--
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luntad del causante, Interesante es ver que si el causante 

quiere imponer una carga hereditaria, en vida puede saber 

si el encomendado va a ejecutar el acto o no, pues este dl

timo ha tenido la oportunidad de hacérselo saber al causan

te y de aceptar, se obliga entonces a realizar el acto en 

ralaci6n al contrato que celebró. En caso de rehusarse a 

aceptar la carga hereditaria, si es del interés del causan

te que dicha carga se lleve a cabo, puede nombrar entonces 

a otra persona que realice el acto encomendado y que pueda 

aceptar la obligaci6n que se genere. 

Anteriormente mencioné la opci6n del causahabiente 

de aceptar o no el derecho hereditario que se le contiere. 

Realizando esto, se origina entonces la relación contrac

tual, misma.que obliga a las partes a dar cumplimiento a lo 

que se haya pactado, y en consecuencia y como ya lo mencio

né, se convierte en un acto irrevocable por cualquiera de 

las partes, siendo s6lo revocable por el consentimiento de 

ambas partes, 

Finalizando con el an6lisis del concepto de pactó 

sucesorio que propongo, queda s6lo un elemento: el pacto 

sucesorio tiene etectos post-mortem. Ni el causahabiente 

puede disponer del derecho hereditario aceptado, interpre--
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tándolo como si fuese patrimonio propio de éste Qltimo, as1 

como el propio causante, en atenci6n al cumplimiento que 

debe darle al contrato, pierde la posibilidad de disponer 

de sus bienes, afectados por el pacto sucesorio, para poder 

heredarlos en otro acto testamentario e incluso, pierde la 

posibilidad de poder disponer en vida de sus bienes en for

ma plena, ejemplo: Si tratase de vender un bien que entro 

dentro del pacto sucesorio, el causahabiente de dicho bien 

debe otorgar su consentimiento para modificar dicho contra

to celebrado, si no lo hace, el causante· no podrA enajenar 

el bien. 

III,2. Rigimenes legeles que permiten la prlctice 4e la au
cesi6n Contractual. 

Como ya se hizo menci6n en el primer cap1tulo de 

este trabajo, en la Roma Antigua nunca se adopt6 la 

práctica de la sucesi6n Contractual y dada la naturaleza 

del Sistema Romano, se prohibieron las figuras jur1dicas 

que pudieran permitir la existencia del pacto sucesorio, 

por ejemplo, se prohibi6 la posibilidad de aceptar en vida 

una herencia. En consecuencia todas las naciones que por 

situaciones hist6ricas se vieron cimentados sus sistemas 

legales en el Derecho Romano, también prohiben la sucesi6n 

Contractual. 



63 

En Espafta el Derecho Romano predomina en castilla, 

dejando de influenciar un tiempo a los Sistemas Jur1dicos 

de regiones como son Arag6n, Navarra, catalufta y otras, 

mismas que basaron sus sistema legal en la costumbre y por 

ello, aceptaron los pactos sucesorios siempre y cuando es

tos fuesen con ocasi6n de. matrimonio. Al sistema legal de 

estas regiones se le denomina Derecho Foral, mismo que ter

min6 por extinguirse con el consiguiente triunfo del Dere

cho Romano, mismo que se encuentra vigente, con sus obvias 

evoluciones, en toda Espafta actualmente. 

Tenemos entonces que los Derechos Forales acepta

ron la práctica de la mutua testamentif icaci6n entre c6nyu

ges y de la donaci6n entre vivos con efectos post-mortem y 

entre familiares también, notándose entonces que estos ac

tos son con ocasi6n de matrimonio, es decir, si no hay ma

trimonio, no se pueden dar, por lo que la ~utua testamenti

ficaci6n a favor de tercero o la donaci6n entre vivos con 

efectos post-mortem a favor de un tercero, no pod1an darse. 

Es en Alemania, Austria y Suiza donde se permite 

la práctica de la Sucesi6n Contractual actualmente, por lo 

que me baso en dichos sistemas jur1dicos para explicar au 

funcionamiento. 
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Cabe hacer la aclaraci6n de que en estos tres úl

timos paises mencionados, no se permite una acepci6n de la 

sucesi6n Contractual: el contrato sobre la herencia de un 

tercero sin el consentimiento de este último. Sin embargo 

encontramos que dicha figura no puede ser considerada si

quiera como un contrato ya que s6lo manifestar1an su volun-

tad los herederos y no as1 el causante, por lo que al ser 

el pacto sucesorio un contrato de naturaleza bilateral, se 

colide que no e><iste tal hip6tesis jur1dica. Asimismo, el 

derecho germlinico permite a terceros ajenos a la familia 

del causante contratar en un pacto sucesorio. 

III.3. Natur•l••• jur1dica. 

III.3.1. como contrato. 

En efecto, el pacto sucesorio bien podr1a ser lla-

mado contrato sucesorio. Como tal, es un contrato bilate-

ral, gratuito (aunque genere impuestos, los mismos serlin 

liquidados cuando se efectúe la transmisi6n de dominio, a 

la muerte del testador), con efectos sujetos a un t6raino 

suspensivo (la propia mu~rte del causante origina la trans

misi6n del dominio); y también es en Mé>cico, un contrato 

innominado, ya que no se encuentra regulado por ordena-

miento legal alguno en nuestro pa1s. 
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III.3.Z. coao fivura dal derecho eucaaorio. 

Como ya se mencion6 anteriormente, la sucesi6n 

Contractual forma parte junto con la Sucesi6n Testamenta

ria, de las sucesiones Voluntarias. 

De regularse por nuestro sistema legal, deberA in

cluirse en al libro tercero del C6digo Civil para al Dis

trito Federal en Materia Comün y para toda la Repüblica en 

Materia Federal y en los libros correlativos (de sucesio

nes) en los C6digos Civiles de los Estados de la Repüblica 

que también la aceptasen. 

Es menester hacer incapi6 a que la sucesi6n con

tractual no es una sucesi6n Excepcional o Especial, qua son 

astas las qua operan cuando dada la naturaleza da los bie

nes, al morir el causante, la transmisi6n de estos opera 

con normas que difieren a las establecidas por al Derecho 

comdn, por ejemplo, en materia Agraria, obedeciendo como en 

aate ejemplo, a reglas especiales. 

III.t. •laaaatoa da la sucaai6a contractual. 

III.t.1. ••raoaal••· 
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Es posible que los contratantes sean parientes o 

no. Desde luego que es recomendable que el patrimonio crea

do en el seno de una familia se mantenga en esta, sin em

bargo limitar al causante a contratar sólo con los suyos 

deja en desventaja a la Sucesi6n contractual frente al.tes

tamento, donde si existe la libre testamentificaci6n. Las 

razones por las que un individuo pretenda ser sucedido por 

un extrafto s6lo son conocidas por él mismo, limit&ndolo in

justamente de neg&rsele ese derecho. 

Es menester que el causante acuda al acto por s1 

mismo y no por representante. Existen criticas al respecto 

ya que es posible contraer matrimonio por medio de un re

presentante e incluso, por medio del mandato se puede fa

cultar a un apoderado del poder mlis amplio para actos de 

dominio, por lo que comprometer el patrimonio de alguien en 

un pacto sucesorio por un apoderado no resulta tan peligro

so, ya que en ejercicio de su mandato, el apoderado deber& 

rendir cuentas al poderdante en todo caso. Dado que sigo el 

Sistema Germlinico de la Sucesi6n Contractual y en dicho 

sistema existe tal restricci6n, hago referencia a esta en 

dichos términos. 

La capacidad que se requiere para formalizar un --



67 

pacto sucesorio, en Alemania, debe ser la capacidad para 

contratar, sin importar la capacidad para testar, por ello, 

en M6xico e6lo loe mayores a dieciocho afias podrían contra

tar y no aquellos a que se refiere el Articulo 1306 del C6-

digo Civil vigente, a contrario sensu. 

III ••• 2. Real••· 

El pacto sucesorio s6lo versará sobre el patrimo

nio del causante, por lo que figuras como el nombramiento 

da albacea o de tutor quedan fuera del arbitrio de los nom

brados con derecho a heredar, por lo que en forma paraona-

11sima y libre, quizAs incluso en forma de testamento, el 

causante proceder& a testar en ese sentido. 

El pacto sucesorio puede abarcar bienes presentas 

o futuros, por lo que coincide con la fiqllra del legado en 

este sentido. De igual manera, se deber& hacer menciOn al 

respecto de a qu6 titulo se confiere el derecho heredita

rio, as decir, sarA genérico o especifico. Ejemplo: El Au

toa6vil que tanga al fallecer, o bien: El autom6vil qua 

tango actualmente y que es "X". 
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Como consecuencia de lo anterior, los bienes arec-

tados por el pacto sucesorio no podran ser enajenados por 

el causante salvo el consentimiento del causahabiente y la 

consecuente modificaci6n al contrato. En caso de que sea 

enajenado el bien, el causahabiente tiene acci6n para: que 

le sea restituido el bien, anulando la venta efectuada. 

III.4.3. rormalas. 

Forzosamente el pacto sucesorio debera ser otorqa

do en escritura pública, es decir, ante Notario, y dir1a yo 

que en nuestro sistema, deber1a de reqistrarse dicho con

trato en el Reqistro Público de la Propiedad competente. 

Es de considerarse la posibilidad de un pacto su

cesorio otorqado en las capitulaciones matrimoniales cele

bradas por los c6nyuges, por supuesto que sobre los bienes 

afectados por las mismas capitulaciones de acuerdo al R6qi

men Conyugal, sin embargo, atin as1 deberan ser otorgadas 

dichas capitulaciones en escritura pública. 

III.5. Linaaaiantos principal•• del Derecho Alaa&n 
acarea da la sucaai6n contractual. 
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Antonio de Ibarrola (2J), sellala los lineamientos 

principales de la Sucesi6n Contractual tal y como se en-

cuentra vigente en Alemania, "a grandes rasgos": 

"a) El causante sobre cuya herencia se contrata es 

parte él mismo. 

b) Un tercero acepta su declaraci6n de voluntad y 

mediante esto lo vincula. 

e) Siempre son una disposici6n por causa de muer

te: carecen de todo contenido de Derecho de obligaciones. 

d) La capacidad de que goza el autor para testar, 

y aQn para disponer en vida le es arrebatada en lo que pug

na con el contenido del contrato. 

e) No son contratos sinalagm4ticos en el sentido 

del Derecho de obligaciones - aQn cuando la gratuidad no es 

una de las nÓtas necesariamente distintivas de su concepto 

(2J) Ibarrola, Antonio de. "Cosas y sucesiones". 2• Edic. 
Edit. PorrQa. México, 1991. Paga. 892 y 893. 
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porque en realidad no son contratos de deuda. 

f) Crean meras expectativas, las que pueden hacer

se desaparecer por medio de la supresi6n del contrato suce

sorio, con la cooperaci6n de ambas partes. 

g) Pueden encerrar pactos sucesorios en favor de 

tercero. 

h) Exigen la cooperaci6n personal1aima del causan

te, sin que sea legitima la cooperaci6n de un representante 

suyo, voluntario o legal. El contratante, en cambio, a! 

puede estar representado. 

i) Exigen capacidad plena contractual por parte 

del autor. 

j) Deben otorgarse con las solemnidades que marca 

la Ley. 

k) Pueden ser impugnados por el causante y por sus 

herederos. 
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1) Producen una vinculaci6n del causante en su 

diaposici6n, lo que se exterioriza en el hecho de no tener 

luego facultad dicho causante para suprimirla unilateral

mente, de modo que no puede otorgar ninguna posterior a 

causa da muerte en cuanto puede perjudicar el derecho del 

heredero contractual: la supresión de un contrato sucesorio 

es imposible cuando ha fallecido una de las personas que 

fueron parte en 6111 • 

III.t. Aolaraci6n •obre lo que no ea la suceai6n 
contractual 

No tienen el carácter de pactos sucesorios: 

- La disposici6n que haga una persona sobre su 

herencia futura, en vida del causante. Es important1simo 

hacer notar que en el pacto sucesorio s6lo se acepta o se 

abdica un derecho hereditario, por lo que al causahabiente 

no se le otorga ni la posesi6n ni el dominio sobre dicho 

bien, hasta que fallezca el causante. 

- La ceai6n de derechos hereditarios en Sucesi6n 

ya abierta. Dado que es indispensable para que . exista el 

pacto sucesorio que se de la participaci6n del causanta, --
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lógicamente en vida, una vez que haya fallecido 6ste, las 

negociaciones que rea1icen los herederos con su herencia 

no tienen el carácter de contrato sucesorio. 

- El contrato que se haga por dos personas en 

relaci6n a la herencia de un tercero, en vida de éste, pero 

sin su consentimiento, además de no ser un pacto sucesorio, 

se encuentra prohibido. 

- La donación entre vivos de bienes que pudiesen 

haber formado parte de una herencia. Estos son contratos de 

Donación y no tienen ningún efecto post-mortem. Se perfec

cionan en vida del causante (donante) y se da la transmi

sión de dominio también en este momento. Popularmente se 

dice que el causante "ha repartido su herencia entre sus 

causahabientes 11 • 

- El testamento en el cual el testador ha reparti

do toda la herencia en legados. Para que exista el contrato 

sucesorio es necesario que los legatarios, en este caso, 

comparezcan a aceptar o no su legado. 

Analizaré ahora los términos en los que la Suca---
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si6n Contractual se encuentra prohibida en nuestro sistema 

legal. 

ZZZ.?. Or4enaaiento• en Mixico que prohiben la Suae•i6D 
cantraatual. 

- C6digo Civil para el Distrito Federal en Materia 

Coman y para toda la RepQblica en Materia Federal. 

Es en el Libro Tercero de este ordenamiento donde 

se regula la materia sucesoria y apenas en el segundo ar-

tlculo de este libro (Art. 1282) se consigna su primera 

prohibici6n, simplemente ignor6ndola, ya que seftala que s6-

lo es posible diferir la herencia por voluntad o por ley, 

nunca por contrato. 

concretamente, el Articulo 1296 del mismo ordena

miento, prohibe enérgicamente a la Sucesi6n Contractual: 

"No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya 

en provecho reciproco, ya en favor de un tercero", por lo 

que la mutua testamentificaci6n no es posible en nuestro 

Derecho, m4s sin embargo, resulta curioso observar qua 

quien otorga un pacta sucesorio primero testa, luego enton

ces otorqa .el pacto, por lo que en un pacto sucesorio no --
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necesariamente se otorga en el mismo acto que el testamen

to, y s1 as1 fuera, ambas figuras tienen elementos y forma

lidades que las separan e individualizan. 

Aunque el Articulo 1493, sefiala que es nula la re

nuncia a la facultad de revocar el testamento, entiéndase 

que el pacto sucesorio efectivamente es irrevocable, pero 

es plenamente impugnable por las partes. como ya se vio an

teriormente, definir a la sucesi6n contractual como un tes

tamento donde el testador, renuncia a la facultad de revo

carlo, adem6s de no captar el espiritu de esta figura, es 

equ1voca ya que la irrevocabilidad no es el fin que per

sigue la Contractual, s6lo es una consecuencia 16gica por 

someter a un contrato la distribuci6n de una herencia. 

Los Articules 1665 y 1666 prohiben la sucesi6n 

contractual en tanto que restringen la aceptaci6n o repu

diaci6n de los derechos a heredar en vida del causante. Se

gdn la Licenciada Cecilia Licona Vite, la raz6n de estos 

ordenamientos estriba en que resultan contrarias a la moral 

ptlbl:ica, ofensivas a las buenas costumbres y una amenaza 

constante a la vida del causante(24). Resulta exagerada es-

(24) C6digo Civil Comentado. Varios Autores. Tomo III. 
Ed. UNAM. México 1987. Pag. 192. 
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ta opini6n y me.pregunto si el Testamento PO.blico Abierto -

no pone en peligro constante la vida del testador, ya que 

cualquier persona puede conocer su contenido. No hablo de -

los otros tipos de testamento ya que ademlis de presentar 

también este problema, no ha podido superar la terrible in

seguridad que presentan y que los imposibilita en un 

elevado porcentaje a lograr su eficacia, por ejemplo, no 

existe la !qrma de saber si el testador se encontraba libre 

de coacci6n o bien, presentan el terrible problema de 

poderse perder antes de su apertura. 

Retornando al binomio aceptaci6n-repudiaci6n, el 

Articulo 1657 nos sellala, que nadie puede aceptar o repu

diar la herencia en parte, con plazo o condicionalmente. 

EstA claro que no se puede aceptar o repudiar en vida del 

testador, pero por si acaso estuviese permitido, este O.l

timo ordenamiento no daria lugar a la mani!estaci6n de la 

voluntad del heredero, por lo que en consecuencia no exis

tir1a contrato sucesorio. 

Finalmente dentro del libro de las sucesiones del 

miamo C6digo citado, el Articulo 1779 sellala que "La parti

ci6n legalmente hecha, fija la porci6n de bienes heredita

rio• que corresponde a cada uno de los herederos". No pro--
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hibe el pacto sucesorio, pero sefiala que la forma de fijar 

la porci6n de bienes hereditarios a quienes corresponda, se 

hará s6lo por el camino de la partici6n, restringiendo la -

posibilidad del pacto sucesorio, excepci6n hecha de aquella 

partici6n hecha por el propio testador o cuando la herencia 

se reporta totalmente en legados. 

La sucesi6n Contractual es un contrato llevado al 

Derecho sucesorio donde será parte el causante y causaha

bientes de una herencia futura. Entonces tenemos que si en 

esencia el pacto sucesorio es un contrato, entonces cumple 

con todos los requisitos y formalidades que para los con

tratos sefiala la ley. Sin embargo, el Articulo 1859 del 

multicitado C6digo civil, sefiala: "Las disposiciones lega

les sobre contratos serán aplicables a todos los convenios 

y a otros actos jur1dicos en lo que no se opongan a la na

turaleza de éste o a disposiciones especiales de la ley so

bre los mismos". Por lo que s1 aplicamos los citados ar

t1culos del Libro Tercero del C6digo Civil que prohiben los 

pactos sucesorios, tenemos entonces que los mismos son con

tratos ilegales y nulos de pleno derecho. 

- C6digo de Procedimientos Civiles para el Distri

to Federal. 
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Al ser este c6digo de carácter adjetivo, no seftala 

prohibiciones a la sucesión Contractual expresamente. sim

plemente la ignora. Desde luego que no puede tramitarse al

go que se encuentre prohibido y dado que el Código Civil 

prohibe la Contractual y reconoce sólo la Testamentaria y 

el Intestado, entonces el Código Procedimental sólo recono

ce la Testamentaria y el Intestado. 

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, de fecha seis de enero de mil novecientos 

noventa y cuatro, se crearon los Testamentos Simplificad~s, 

mismos que ya fueron comentados en el capitulo segundo de 

este trabajo. 

En teor1a esos testamentos parecen ser una buena 

idea, mlixime que la intención es evitar que los inmuebles 

en cuestión se vean envueltos en litigios que pudiesen per

judicar a la sucesión del Adquirente. Considerando aventu

radamente y basándome 0.nicamente en la experiencia social 

del suscrito y en relación al articulo 1549 Bis, fracción 

III , la gran mayor1a de esos adquirentes se encuentran ca

sados y un importante porcentaje de ellos lo est6 bajo el 

r6gimen de Sociedad conyugal. Asimismo, habr6 adquirente• 

que compren en copropiedad. 
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si en una de esas clAusulas contenidas en Testa

mento P<iblico simplificado un adquirente, casado bajo el 

régimen de Sociedad conyugal, nombra a un legatario de un 

inmueble que ya pertenece a dicha Sociedad Conyugal, enton

ces estarlí disponiendo de algo que no le pertenece en su 

totalidad o bien, legando s6lo un cincuenta por ciento del 

bien adquirido, dejando en el aire el restante cincuenta 

por ciento. Resulta flícil para el Articulo 1549 Bis, Frac

ci6n III, que el otro c6nyuge comparezca para disponer de 

su porcentaje y nombrar a su legatario, lo que se deberla 

traducir en tener que realizar dos actos ya que dos volun

tades post-mortem no se pueden otorgar en un mismo acto, 

por lo que la escritura pQblica se tornarla tan complicada 

que dejarla de ser prlíctica para turnarse en vulnerable. 

Otra solución es que ambos cónyuges se sellalaran entre 

ellos como legatarios, situación que pretende preveer el 

mismo ordenamiento al permitir solo para este caso la mutua 

testamentif icación, al absolver al Testamento P<iblico Sim

plificado de la prohibición del articulo 1296 del mismo Có

digo, con lo que permite la regulación de una faceta de la 

Sucesión Contractual. 

En consecuencia, nuestro Derecho ha dado el primer 

paso para que sea regulada la sucesión Contractual en nues

tro pa1s. 



CAPITULO IV, Algunos problemas que presenta el Derecho 

sucesorio en la actualidad en nuestro pala. 

IV.1. Problemas que se originan cuando el causante 

aQn no ha fallecido. 

IV.2. El testamento: una figura imperfecta. 

IV.3. Problematica que presenta la tramitaci6n 

de sucesiones en general. 
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Ernesto Gutiérrez y GonzAlez, en su libro "El Pa

trimonio" (25) y refiriéndose al Procedimiento sucesorio· an

te Notario Público (que por la numeraci6n progresiva de su 

libro le correspondi6 el número 456), comenta que ante la 

opci6n que tienen los herederos de quien ha formulado tes

tamento de tramitar la sucesi6n ante Notario dicho recurso 

resulta recomendable por la rapidez del trAmite, en rela

ci6n al procedimiento judicial, sin embargo, comenta, que 

resultar1a ser mAs oneroso para la Sucesi6n optar por la 

tramitaci6n ante Notario. 

En efecto, si bien es cierto que el Notario habrá 

de cobrar honorarios y gastos por su intervenci6n y tam-. 

bién, como es cierto que el trAmite judicial es eminente

mente gratuito, resulta que, a excepci6n de los juristas, 

el resto de la poblaci6n no sabr1a como llevar un juicio, 

es mas, quiz4s no sabr1a que para disponer de una herencia 

en ciertos casos es necesario abrir· un juicio sucesorio, 

por lo que se convierte en necesaria la asesorla jurldica 

de un abogado. De la misma forma, este abogado cobrara los 

gastos y honorarios que el juicio origine. 

(25) Gutiérrez y González, Ernesto. "El Patrimonio". 
4• Edic., Edit. Porrúa. México, 1993. Paga. 610 y 611. 
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Con fundamento en la modesta experiencia en estas 

cuestiones del suscrito, el comentario de Gutiérrez y Gon

z6lez me desconcert6, ya que tenia conocimiento de que la 

tramitaci6n judicial resultaba mucho m6s onerosa que la No

tarial, en raz6n a los exorbitantes honorarios que cobraban 

los abogados litigantes. Raz6n por la cual decidi investi

gar m6s a fondo este problema. Los resultados de mi inves

tigaci6n los expondré m6s adelante en el presente capitulo. 

Desafortunadamente los libros no fueron suficien

tes para investigar este problema, en raz6n a que su conte

nido es m6s bien te6rico y la parte pr6ctica que manejan se 

refiere a interpretaci6n de leyes y procedimientos. Ante 

este problema opté por informarme directamente de aquellas 

personas que intervienen en la pr6ctica diaria del Derecho 

sucesorio. 

Asimismo, decid1 preguntar sobre la problem6tica 

en general que vive nuestro pa1s en torno al Derecho Suce

sorio, aprovechando la vasta experiencia de las personali

dades que entrevistarla. 

Con ese fin, dos Notarios Püblicos, tres Juecae de 

lo Familiar, doa Ministerios Püblicoa, todos ellos con - --
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circunscripci6n al Distrito Federal, as1 coao do• Ac•dlmi

coa de la materia de Derecho sucesorio, opinaron al res

pecto, siendo estas opiniones motivo de mi mi• profundo 

respeto, por lo que al vertirlas en este trabajo he tratado 

de no darles una interpretaci6n distinta a lo que regia en 

el Animo de los entrevistados. 

De ninguna manera se debe entender que las esta

d1sticas que se pudiesen deducir de dichas opiniones refle

jan la realidad exacta de la problemltica planteada, ya que 

han sido tomadas de un reducido grupo de juristas, puse pa

ra tener una concepci6n exacta se hubiese requerido entre

vistar a todos los Magistrados y Jueces de lo Faailiar, Mi

nisterios PQblicos, Notarios PQblicos, Académicos, etc., de 

una localidad y estos al dar su contestaci6n deber1an haber 

realizado minuciosos estudios dentro de sus 6reas de tra

bajo para brindaras datos exactos, sin embargo esto •• ia

posible y en todo caso, no era la intenci6n que •e perae

gu1a. No obstante esto, si se logr6 obtener una perspectiva 

clara y congruente da lo que ocurre en esta Materia en el 

Distrito Federal. 

Reitero ai agradecimiento a la• paraonaa qua par-

mitieron las distrajera de sus obligaciones para contaatar-
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Iv.1. Probl ... • qua •• originan cuando al cauaanta 
adn no ha fallecida. 
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Interesan para este trabajo dos tipos de problemas 

en particular: Los conflictos que se originan entre posi

bles herederos estando vivo aan el causante de la herencia 

y las causas por las que las personas no elaboran su tes-

tamento. 

En primer lugar, es importante hacer referencia a 

que los conflictos entre herederos o posibles herederos, se 

pueden originar desde antes de que fallezca el causante de 

la herencia (mismos que no necesariamente son causados por 

la especulaci6n de la herencia, sino por un sinfln de cau

sas, por ejemplo, disgustos familiares), también se pueden 

originar al fallecer el de cujus, y por dltimo, en la pro

pia tramitaci6n (ya sea ante Notario o en juicio). 

Jueces y Ministerios PGblicos interrogados en este 

sentido, sellalan que en su opini6n la mayor parte de los 

conflictos en las sucesiones, tienen su origen en problemas 

exiatentes desde antes de que fallezca el de cujus, opinan-
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do estos juristas asimismo, que ya iniciada la tramitaci6n 

(principalmente la tramitaci6n judicial), surgen bastantes 

conf1ictos, pero con menor frecuencia que los antes cita

dos. 

De lo anterior se desprende que el propio causante 

de una herencia puede conocer los problemas que pudiesen 

repercutir al fallecer éste, por lo que s1 pretende elabo

rar un testamento, estos conflictos pueden influir en su 

voluntad post-mortem. 

En caso de que dicha persona no elabore testamento 

alguno, se dificultar6 mucho lograr una tramitaci6n legal 

id6nea. 

De la misma forma, la tramitaci6n de una Sucesi6n 

Testamentaria ante Notario, debe ser libre de controversia, 

ya que el Notario no puede resolver conflictos al no estar 

facultado para juzgar, por lo que una sucesi6n en estas 

condiciones, invariablemente habrá de tramitarse ante un 

Juez. 

En opini6n del suscrito, todas las sucesiones - --
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avanzan, en cUanto a su tramitación, s6lo en el camino de 

la paz, es decir, cuando los sucesores est&n de acuerdo. 

Por lo tanto, de no consentir la transici6n de una etapa 

del trámite a otra subsecuente del mismo, uno de los suce

sores, automAticamente se congela el trAmite hasta que este 

Clltimo asienta. Esto en raz6n a que en Derecho Sucesorio, 

todos los sucesores tienen derechos jerárquicamente iqua-

les, careciendo estos de acciones ejecutables en contra de 

los demlls herederos, deriyadas de la Sucesi6n. Ejemplifi

cando, si dos personas tienen derecho a suceder a un "X" de 

cujus, por partes iguales, y uno de ellos sabotea al otro 

negllndosa a cooperar, el perjudicado no puede obligar al 

renuente a coadyuvar en el trámite, no puede sacarlo tuera 

da la sucasi6n, ni puede disponer da su herencia sin el 

consentimiento del otro (ejem. por el derecho del tanto que 

pudiesen tener en raz6n a ser copropietarios da un bien) , 

un Juez incluso dajar1a a salvo los derechos hereditarios 

de un saboteador, si es que se continaa con la tramitaci6n, 

sin embargo, esto no signirica que se pueda disponer de una 

herencia hasta en tanto el rebelde comparezca a deducir sus 

derechos. 

Las sucesiones que presentan controversia puedan 

durar muchos aftas, hasta en tanto sean resueltas las con---
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troversias entre los sucesores, incluso existen sucesiones 

que no son susceptibles de llegar a una soluci6n. 

Considerar a éste Oltimo problema como barrera pa

ra regular figuras jur1dicas (tales como la Sucesi6n Con

tractual, por ejemplo), que tienen como fin el de agilizar 

o simplemente mejorar la tramitación de una sucesión, no es 

válido, ya que como senalaré ma.s adelante, las sucesiones 

que no presentan controversia son las que predominan, por 

lo que si se pueden beneficiar estas Oltimas con dichas fi

quras jur1dicas, entonces enriquecemos al Derecho suceso

rio, por lo que no es factible frenar una idea s6lo porque 

podría ocasionar alqunos conflictos. Todas las normas de 

Derecho sucesorio podr1an ocasionar algunos conflictos, y 

no por eso se justificarla derogar todas esas normas. 

El otro problema que surge antes de que el causan

te de una herencia fallezca y que tiene repercusi6n en el 

Derecho sucesorio, es cuando ese causante no elabora tes

tamento y entonces es la Ley la que fallecido dicho indivi

duo, habrá de suplir su voluntad, en base al Orden suceso

rio estudiado con anterioridad en el capitulo Segundo de 

este trabajo. 
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Resulta recomendable elaborar un testamento, ya 

que de esta manera el testador puede decidir sobre el futu

ro de eua bienes y sobre todo, puede beneficiar con eatos a 

las personas que a su juicio sea conveniente. 

Sin embargo y en base a la investigaci6n realiza

da, predominan las Sucesiones Intestadas. La proporci6n es 

de cada diez euceaiones denunciadas en los Juzgados coman

dados por los Jueces interrogados, siete son Intestados y 

a6lo tres son sucesiones Testamentarias, Los Notarioe ae

ftalaron que la proporci6n en cuanto a sus Notarlas, ea ma

nos radical, confirmando el dominio del Intestado, pero 

apenas por encima de la Testamentaria. Uno de los Notarioe 

entrevistados sellal6 que se podr1a hablar de porcentaje• 

iguales para uno y otra, pero reitero que estae eetad1a

ticaa fueron hechas en base a opiniones de los entrevista

dos, no a estudios precisos, sin embargo, coincidan todas 

ellas y por ello, las considero válidas. 

Tenemos entonces que un alto porcentaje de la po

blaci6n no dicta su Qltima voluntad. o no la formaliza. 

Las razones var1an: cuestiones culturales; de 

principios, de moral, por miedo, por ignorancia y por falta 
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de informaci6n. Asimismo, las personas en ocasiones no ela

boran testamento porque no quieren que los testigos se en

teren de la voluntad expresada por el testador. Incluso va

rios entrevistados coincidieron ·al sefialar que la gente 

cree que para elaborar testamento es necesario estar a pun

to de fallecer y que de elaborarlo, pudiese ser que acae

ciera la muerte mas tempranamente. 

En base a lo anterior se puede concluir que el 

problema es de tipo educativo, ya que quien no pretende ha

cer un testamento, simplemente no lo va a hacer; sin em

bargo, aquel que si lo pretende elaborar buscar6 los medios 

para lograrlo, de aqu1 que causas como la ignorancia y la 

falta de informaci6n resultar1an superadas. Si el testa

mento ea una manifestaci6n de la voluntad, libre y exenta 

de coacci6n, entonces no es posible intentar convencer a 

alguien para elaborar un testamento, menos atln obligarlo, 

por lo que aterrizamos en cuestiones de tipo moral, de 

principios, culturales, es decir, de tipo educativo. 

Pienfio yo que si un individuo tuviese a su alcance 

una mayor variedad de opciones para disponer de sus bienes 

para cuando fallezca, quiz6s se pueda animar a optar por --
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una de ellas, evitando problemas a su sucesi6n en el futu

ro. 

1v.2. Bl testamento: una fi911ra imperfecta. 

Parece ser que el Testamento es una figura sagrada 

en el Derecho sucesorio, esto en raz6n a lo expresado por 

les entrevistados quienes defienden al Testamento negAndose 

a admitir opciones mas progresistas, por lo que en atenci6n 

a que la finalidad del presente trabajo es justificar la 

reglamentaci6n de la Sucesi6n contractual y esta es una fi

gura mas progresista, consideré pertinente indagar acerca 

de la eficacia del testamento. 

Los Notarios entrevistados aseguran que cuando 

comparece ante ellos un testador para dictar su voluntad, 

siempre lo hace llenando los requisitos de ley, es decir, 

en forma libre y sin que medie coacci6n alguna, entre otros 

requisitos. 

Por el .simple hecho de vivir en una sociedad como 

en la que vivimos, nos damos cuenta que es muy raro que una 

persona conciba una idea (116mase voluntad testamentaria) y 
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sin hablar de ello con persona alguna, acuda al Notario y 

elabore su testamento. Por lo general, estas ideas son co

mentadas, en su mayor1a con la familia e incluso, con·cano

cidos del testador ajenos a la familia. 

Hagamos a un lado la idea de la coacci6n con fines 

dolosos y enfoquemos a aquella coacci6n que no tiene un fin 

malicioso sino simplemente orientar al testador, ayudarlo, 

animarlo a hacer testamento e incluso, asesorarlo. 

No todas las reuniones que tienen las familias y 

en donde se hable de estos temas, son juntas de buitres, 

muy por el contrario, la mayorta de estas reuniones arrojan 

opiniones que influyen en el Animo de un testador poten

cial, de una manera positiva. Por supuesto, es muy diftcil 

que un Notario detecte lo anterior, ya que lo que busca es 

asegurarse que no exista coacci6n dolosa, que a fin de 

cuentas es su obligaci6n. En cumplimiento a esta obliga

ci6n, los Notarios entrevistados estAn en lo correcto. Sin 

embargo, no se puede negar lo que llamar6 coacci6n positi

va, as decir, cuando no se pretende actuar dolosamente. 

Como problema en cuanto al testamento se refiere,-
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la coacci6n negativa resulta entonces, como la positiva, en 

ocasiones dificil de detectar por un Notario e imposible de 

demostrar si es que se trata de cualquier forma de testa

mento que no sea el Testamento POblico Abierto. 

Por lo tanto, el testamento no es sin6nimo de pu

reza, aunque las voluntades contenidas en ellos a fin de 

cuentas logren sus objetivos en los mismos términos en que 

los plane6 el testador conforme a su voluntad m4s pura. 

Como ejemplos de lo anterior, conviene citar a 

todos aquellos descendientes que aconsejan a los padres que 

elaboren su testamento para evitar problemas, o aquellos 

hijos que exteriorizan en sus padres su idea acerca de como 

se pudiese distribuir la herencia de la forma m6s conve

niente. 

No se puede descartar a todas las ideas dolosas 

que contaminan al testador, pero como ya lo mencioné, si 

existen problemas desde antes de que fallezca el testador y 

estos trascienden hasta después de su muerte, muy dif1cil

mente se lograr4 una Sucesión eficaz, aün siendo Teataaen

taria. 
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En otro orden de ideas, los testamentos, salvo el 

Testamento P<iblico Abierto, dif1cilmente logran su prop6-

uito. La gran posibilidad de que se pierdan los testamentos 

p6blicos cerrados, privados, ol6grafos, etc., los convierte 

en opciones muy arriesgadas para un testador. También son 

susceptibles de alteraciones y en el caso del p<iblico ce

rrado, y del ol6grafo, si el sobre se altera accidental

mente o a prop6sito, pierde su validez. Incluso el Archivo 

Judicial no realiza las b<isquedas de testamentos cuando ue 

le requiere. También es de considerarse el caso de que los 

testimonios que pudiesen rendir los testigos de un testa

mento coincidan, volviéndose muy fácil desvirtuar estos 

testimonios, Incluso, al preguntar a los Jueces y Ministe

rios P<iblicos interpelados, estos contestaron que las im

pugnaciones a los testamentos se dan en un porcentaje de un 

15\ a un 30\ en cuanto a sucesiones que presentan contro

versia, 

Es cierto que el Testamento es un excelente recur

uo del Derecho sucesorio, pero'no es perfecto ni completa

mente seguro. No pretendo dejar constancia de que el testa

mento es una amenaza mas que una soluci6n, sino aiwple

mante reflexionar acerca de una figura· que ha sido eficaz a 

lo largo de la historia y que por problemas que pudiese ta-
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ner no considerarlo como negativo, simplemente pretendo ba

jarlo del p6dium, reconociendo insisto sus virtudes, as! 

como sus defectos, con el <lnico fin de que al rsalizar la 

propuesta de esta tesis, no sea deshechada por el mero he

cho de considerar tener una figura aparentemente perfecta. 

Considero que tanto el Testamento como la Sucesi6n Contrac

tual pueden convivir en un sistema jurldico, como pasa en 

los paises donde se encuentra regulada esta Qltima. 

IV.3. Problea&tica qua prasenta la tramitaci6n 
de aucssionsa an general. 

Resulta importante hacer una observaci6n en rela

ci6n a la fase previa a la apertura de una sucesi6n. Aqu! 

nos encontramos con dos problemas: el primero el lapso de 

tiempo que transcurre entre la muerte del de cujus y la 

apertura de la sucesi6n, siempre y cuando este lapso sea 

perjudicial para la sucesi6n; y, en atenci6n a lo expresado 

por Jueces y Ministerios Públicos, el grave problema para 

acreditar el entroncamiento de los denunciantes con el de 

cujus. 

Entrando en materia, en ocasiones los cauaaha

bientes de una herencia demoran mucho tiempo la iniciaci6n-
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de la tramitaci6n de una herencia, y como resultado obtie

nen perjuicios, principalmente en cuanto al costo de la 

tramitaci6n. Asimismo, individuos con derecho a heredar 

lleqan a fallecer en este intervalo, complicando con ello 

el trámite y en muchos casos, se produce la controversia. 

Las causas son de diversa índole, pueden ser eco

n6micas, educativas o inclusive, por indiferencia, seq<ln 

opini6n de los Notarios y Jueces interpelados. 

Coincidiendo entre ellos las opiniones menciona

das, prevalece como causa el factor econ6mico. En efecto, 

la tramitaci6n de una herencia resulta un qasto muy fuerte 

para muchos bolsillos, pero de esto hablaré m&s adelante en 

este mismo capitulo. cuando los causahabientes de una 

herencia deciden acudir ante un Notario o ante un Abogado 

para preguntar sobre el costo, muchos prefieren esperar, 

por no contar con los medios suficientes. La soluci6n a es

te respecto pudiera ser una fiqura que ademas de facilitar 

el tr&mite, ahorre a la sucesi6n ciertas etapas que deben 

acreditarse, ya sea en juicio o ante Notario. 

Las causas educativas nos conllevan a concluir en 

falta de conocimiento de lo que se debe hacer para poder ~-
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disponer de una herencia. Asimismo, la indiferencia embona 

en este rubro, abarcando a aquellos sucesores que no creen 

en el sistema juridico. Por supuesto que esto atrae enormes 

problemas con posterioridad. 

No abrir una sucesi6n trae aparejada la no dispo

sici6n de los bienes que integran el caudal hereditario, 

igualmente la tardanza origina que d1a a d1a se acreciente 

el costo que a fin de cuentas genere la sucesi6n. 

En razón a las entrevistas realizadas a Jueces y 

Ministerios Pliblicos, me hicieron patente un problema que 

yo no hab1a considerado en el interrogatorio, pero por 

coincidir en la mayor1a de estos juristas lo expongo a con

tinuaci6n. Existe el gravo problema de la dificultad que 

tienen algunos denunciantes de sucesiones para acreditar el 

entroncamiento, es decir, el lazo de parentesco que los 

uni6 con el autor de la Sucesión. Generalmente es acredita

ble dicho parentesco, exhibiendo copia fotost&tica certifi

cada del acta de nacimiento del denunciante, pero si este 

!iltimo carece de dicha acta, ignora donde fue registrado o 

bien simplemente no fue registrado, serA muy dificil con

siderarlo como heredero. si bien es cierto que si presenta 

en el Juzgado (o ante Notario) a dos testigos que lo conoz-
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can y que les conste el lazo de parentesco de éste con el 

finado, dicho testimonio puede ser cuestionable, asimismo 

si se trata de denunciantes de edad avanzada, se torna m!s 

dificil localizar una persona
1
id6nea que testifique en tor

no a lo anterior. Otra alternativa es la exhibici6n de una 

fe de bautizo. No obstante estos recursos, no deja de ser 

muy riesgoso para un Juez declarar heredero a un individuo 

en estas condiciones y los propios Ministerios Pllblicos 

también tienen la responsabilidad de asequrarse de que he

rede quien deba heredar. 

Al ser el pacto sucesorio un contrato, los here

deros tan s6lo necesitan identificarse ante la autoridad 

para acreditar su personalidad, no es necesario que exhiban 

actas del Reqistro Civil. Aunque no se puede sugerir como 

una soluci6n al problema planteado, si se puede hacer men

ci6n que en la sucesi6n contractual es m&s dificil que se 

presente. 

Como ya se menciono en este miSmo capitulo, como 

resultado de la encuesta realizada, concluyo que en el Dis

trito Federal predomina la sucesi6n Intestada a la Testa

mentaria, siendo m&s dr&stico el porcentaje en los juzgados 

que en las Notarias. 



Sin embargo, resulta importante seftalar que de to

das esas sucesiones, que porcentaje de elles presenta con

troversia. En opini6n de Jueces y Ministerios PQblicoa, al 

porcentaje varia tomando en cuenta la totalidad de las 

sucesiones denunciadas, manifestaron que de un JOt a un sot 

de las sucesiones Legitimas presentan controversia. Respe

tando estas opiniones, considero personalmente que a estos 

funcionarios pQblicos les debe ser más fácil recordar casos 

que tengan mayor dificultad y mayor duraci6n a los que s6lo 

requieran mero trámite. Quizás esta sea la raz6n por lo que 

hayan declarado los porcentajes citados. Coinciden entre 

ellos, sin embargo, reflexionando lo anterior con uno de 

los entrevistados, declar6 que consideraba un 2ot de casos 

con controversia de la totalidad de sucesiones. Personal

mente considero esta Qltima como la más apegada a la rea

lidad. 

Es pertinente realizar un simil entre la tramita

ci6n judicial y la tramitaci6n ante Notario. 

- En cuanto a la duraci6n: 

Definitivamente resulta más tardado la tramitaci6n 

Judicial que la Notarial. A continuaci6n enliato los raaul-



tados de la encuesta en cuanto a la tramitaci6n judicial: 

Opinión de Jueces 

- 3 meses 

- 6 meses 

- 1 a 2 meses 

Opini6n de Ministerios Pfiblicos 

- 4 meses m1nimo 

·.,- 6 a a meses 

Opini6n de Notarios Pfiblicos 

- no menos de 1 afto 

- 5 a 6 meses m1nimo 

97 

- En cuanto a la tramitaci6n ante Notario, loa 

Juecee Qnicamente sal\alaron desconocer el tiempo que toma 

•u tramitaci6n, loa Notarios sel\alaron, en un caso, que •a 

pod1a tramitar incluso en tres semanas. La otra opini6n de 

fedatario prefiere de cuatro a seis mases, en proaedlo, 

aceptando qua cuando mis· rApido se tramitar ta en tre• aa-

••• · 
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Considerando un promedio, no necesariamente calcu

lado aritméticamente, serla procedente asegurar que la tra

mitaci6n judicial puede demorar unos seis meses, mientras 

que por la v1a Notarial se tramitarán las Sucesiones en 

unos cuatro meses. cabe aclarar que después del juicio, 

para formalizar la sentencia definitiva, la sucesi6n habrll 

de ser tramitada ante un Notario por lo que se habrll de 

agregar el tiempo que tarde el Notario al que demor6 el 

juicio. 

Tomando en consideraci6n estos porcentajes, una 

sucesi6n Testamentaria llevada judicialmente pudiese demo

rar diez meses, mientras que de evitarse el juicio podr1a 

demorar cuatro meses. 

Es l6gico suponer que cuanto más dure la tramita

ci6n, m4s onerosa resultará. Abordando el tema del costo, 

el costo var1a de acuerdo al tipo de sucesi6n y donde ae 

tramite. En cuanto al tipo de sucesi6n, la Testamentar1a 

resulta más '"econ6mica pues se puede evitar la rase judi

cial, evitándose de esta manera los honorarios de los abo

gados patronos. Directamente se puede llevar ante Notario. 

En el caso del Intestado, se debe llevar rorzoaamente un 

juicio para después formalizar ante Notario, por lo que - -
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presupone mis gastos. Las sucesiones con controversia son 

las mas caras por su duración y por la necesidad de aseso

r1a jur1dica mas especializada. 

En cuanto al lugar donde se tramitan, puede ser 

ante un Juez o ante Notario. Hablando de Testamentarias, de 

denunciarse ante un Juez, el juicio en s1 es gratuito y los 

gastos generados (oficios que se giren a Autoridades, etc.) 

no son muy pesados. Por ello, los Jueces entrevistados se

ftalaron que el juicio no es oneroso. Sin embargo, para com

parecer a Juicio se requiere asesor1a jur1dica misma que 

aunque no provenga de un abogado titulado, sino de un 

leguleyo, en opinión de los Notarios entrevistados, dicho 

asesoramiento es muy caro, var1a de un 10\ a un JO\ del va

lor total de la herencia. 

La tramitación de una sucesión ante Notario varia 

da un B\ a un 15\ del valor de la herencia, tomando en 

cuenta los impuestos generados y gastos de registro. Si la 

sucesión se llevó judicialmente habra que sumar a los hono

rarios del Abogado el costo de la tramitación Notarial por 

lo qua evidentemente se convierte en un tramite exceaiva

aenta caro. si prescindimos del juicio, en una taataaanta

ria, habr& que aumentar sólo de N$1,ooo.oo a N$1,soo.oo - -
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M.N. al 10\ en promedio que cobrar6 un Notario. 

Ejemplificando, si el caudal hereditario tiene un 

valor de 100,000 pesos, existe Testamento, Judicialmente 

costar1a 30,000 pesos, de la siguiente forma: 

20,000 pesos al abogado 

10,000 pesos al Notario 

Notarialmente costaria 11,000 pesos, de la si

guiente forma: 

1,000 pesos por la declaratoria de herederos. 

10 1 000 pesos por la Adjudicaci6n. 

Haciendo referencia a la nota inicial de este ca

pitulo, queda demostrado la tramitaci6n Notarial como mucho 

menos onerosa que la Judicial. 

Existen m6s problemas en el Sistema Sucesorio 

pr6ctico. sin embargo, para justificar la regulaci6n de la 

sucesión Contractual en nuestro Derecho vigente quizas sean 

razones suficientes. Procedo entonces a realizar la propo

sici6n en concreto. .. 



CAPITULO v. Propuesta para que sea regulada la Sucesi6n 

Contractual en México. 

V.1. Justificaci6n para reglamentar la Sucesi6n 

Contractual. 

v.2. Ordenamientos legales que deberán reformarse para el 

caso de que se reglamente la sucesi6n contractual. 

v.2.1. Normas que regularan la sucesi6n contractual. 

v.2.2. Normas vigentes que deber6n ser reformadas para 

permitir la practica de la sucesi6n contractual. 

V.3. Opinionee de Juristas respecto a la sucesi6n 

Contractual • 

• 
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Con motivo de la evoluci6n en general que ha teni

do el Derecho en México, principalmente para adecuarlo a un 

inminente cambio que propiciar4n fen6menos como la puesta 

en marcha del Tratado de Libre comercio, el MercomQn EUro

peo y una serie de situaciones de diversa !ndole, todo 

ello, obligando a los sistemas legales de todo el orbe a 

adecuarse a estos cambios, y en raz6n a esto, M6xico ha te

nido que legislar nuevos ordenamientos y reformar los vi

qentes, y en el rubro del Derecho Sucesorio, existen tres 

proyectos en particular para enriquecerlo, los cuales men

cionaré con el Qnico objeto de enfocar la evoluci6n del De

recho Sucesorio en México actualmente, no con el fin de 

analizarlos o criticarlos. 

En primer lugar, y como ya hice menci6n al final 

del capitulo Tercero de este trabajo, se crearon los llama

dos Testamentos Simplificados, que no son otra cosa m6s que 

simples cláusulas contenidas en las escrituras de compra

venta de vivienda de interés social, en donde el adquirente 

de dichos inmuebles deber§ senalar uno o varios beneticia

rios quienes, a la muerte del primero, sucedan a éste, evi

tando con ello problemas como pudiese ser un juicio intes

tado o inclusive, si se pretende el otorgamiento de un crA

dito, al conocer el prestamista dicha designaci6n, la davo-
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luci6n del dinero mutuado estarta adn m~s garantizada. Es

tas clausulas son muy discutibles pues tienen muchas def i

ciencias y como enuncié anteriormente en el Capitulo Terce

ro, son fácilmente impugnables, poniendo entonces en entre

dicho su misi6n de previsoras de conflictos. Sin embargo 

representan una evoluci6n en el Derecho sucesorio Mexicano 

pues, aunque con posibles ineficacias, si será.n efectivas 

en cuanto a la resoluci6n o prevención de una importante 

parte de los posibles conflictos que se pudiesen llegar a 

originar. 

Asimismo se reform6 el articulo 1511 del C6digo 

Civil para que el Testamento Pdblico Abierto, en raz6n a 

que debe ser otorgado ante Notario Pdblico, sea liberado 

del requisito de la comparecencia de tres testigos acompa

ftantea del testador, ya que la fe pdblica notarial ea sufi

ciente para darle legalidad y vida jur1dica plena al acto, 

considerando esta reforma, de mayor peso la fe püblica no

tarial en relaci6n al testimonio rendido por los testigos. 

Tanto el Testamento Simplificado como la desapari

ci6n de los testigos en el Testamento Pdblico Abierto, tam

bi6n tienen por objeto la disminuci6n en los costos que 

origina la acci6n de testar. De por s1, las escrituras de -
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vivienda popular resultan econ6micaa y en el caao del Tea

taaento Pdblico Abierto, al no haber teatigoa, la escritura 

aera aas breve y por ende, menos costoaa. 

En tercer lugar, se ha hablado de la poaibilidad 

de que loa Notario• Pllblicos puedan conocer optativamente 

de la totalidad de la tramitaci6n de una Sucesi6n Inteatada 

(es decir, desde su apertura) siempre y cuando lata no pre

sente controveraia, loa presuntos heredero• aean aayorea de 

edad y por supuesto, estos acuerden la procedencia del 

asunto en este sentido. Sin lugar a dudas esta se trata de 

una gran idea ya que agilizar1a y abaratarla el tramite, 

ademas de lograr que lo·s juzgados de lo Familiar se despe

jen considerablemente de trabajo. Este proyecto representa 

un importante avance en nuestro pa1s en el campo del Dere

cho Suceaorio ya que se podr1an evitar tramites necio• y 

est6riles. 

En consecuencia, queda demostrado que vivimoa un 

momento de evoluci6n de nuestras figuras jur1dicaa. 

Propongo que ae peraita la practica de le Suceai6n 

contractual en Mlxico aprovechando el momento de caal)io que 

vivimoa. 
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V,1, Ju•tifioaoi6n para r•9laaantar la Buoa•i6n Contractual 

Prohibir la realización de un acto no significa 

que no exista. El Narcotr6fico est6 prohibido y existe, es 

castigado paro se reta a la Justicia llev6ndolo a la pr6c

tica. Desde luego que en Derecho sucesorio este ejemplo re

sulta muy dr6stico, sin embargo si pretendo contratar con 

mi sucesi6n y la ley no lo permite, adem6s de restringirme 

en un fin que no es contrario a las buenas costumbres, s6lo 

me reserva un recurso el testamento, que quiz4s no sea su

ficiente para satisfacer mi pretensi6n. Obviamente que no 

pretendo que sea permitido el Narcotr6fico, ya que se trata 

de actos negativos para la sociedad, sin embargo la Suce

sión Contractual no es negativa para la sociedad. Como men

cioné en el capitulo anterior, no seria posible darse cuen

ta de cuantos testamentos ya han sido discutidos por los 

herederos y el testador antes de su otorga~iento, ya que no 

fueron envistidos de mala fe, por lo que son disfrazados 

bajo la figura del testamento. 

Retomando los problemas planteados en el capitulo 

anterior, si el causante conoce de los conflictos entre sus 

posibles herederos, si elabora un testamento o convoca a un 

pacto sucesorio, en ambos casos puede disponer da sus bia--
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nes como méjor le convenga. Puede desheredar a alguien en 

ambos casos, as1 como favorecer a otros y proponer condi

ciones que desée sean cumplidas. En cuanto a las causas por 

las que las personas no elaboran testamento, la Sucesi6n 

Contractual puede actuar como una opci6n más para aquellos 

que no han testado. Siempre habrá quien decic;la mejor no 

testar, as! como quien ni siquiera sepa que puede hacerlo, 

pero quienes decidan asesorarse podr!an contar. con otra 

opci6n. 

En cuanto a los testamentos, se ha demostrado que 

no aon perfectos y que en ocasiones no alcanzan su prop6ai

to al ser impugnados. Algunas ocasiones, esas impugnaciones 

giran en torno a que en el testamento hubo coacci6n y por 

ende, su nulifica. Pudo suceder que esa coacci6n no haya 

sido sino un pacto sucesorio, de buena fe, disfrazado de 

testamento y algOn perjudicado con dicho testamento lo im

pugna con mala fe, con el Onico fin de lograr ser conside

rado heredero. Aclaro que la Sucesión Contractual no se de

be entender como un testamento que admite coacci6n, hago 

mención a la coacci6n pues si la voluntad del testador es 

influenciada, como pudiese ser en un contrato, •• intarpre

tar1a como tal, sin afectar al contrato, pero eiendo causa 

suficiente para nulificar un testamento. 
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Dado que el pacto sucesorio debe ser otorgado en 

escritura pdblica, presupone la misma garant1a de seguridad 

que ofrece el Testamento Pdblico Abierto, triunfando en 

aste rubro frente a todas las demás formas de testamenti

ficaci6n. 

En cuanto a la tramitaci6n de una Sucesi6n Con

tractual, esta no requiere de trámite judicial, salvo el 

caso da que sea impugnada o se origine controversia entre 

loa herederos. Basta con acudir ante Notario para abrir la 

sucesi6n y ejecutar los acuerdos contenidos en el convenio. 

Dado que la sucesi6n contractual es irrevocable, y depende 

da varias voluntades, se hace innecesario solicitar infor

mes a autoridades para indagar sobre otras disposiciones 

testamentarias. De haberlas, el causante hará menci6n de 

ellas en el propio acto. Dado que la herencia ha sido acep

tada, los aceptantes no están obligados a responder a 

acreedores del de cujus, para ese caso lo harán el heredero 

universal nombrado en dicho pacto. Asimismo, aer1a potesta

tivo la existencia de un albacea ya que al haber aido 

aceptada la herencia por un heredero, ésta podrá actuar con 

independencia da loa demás en cuanto a la adjudicaci6n da 

su porci6n hereditaria. El albacea se nombrarla a6lo en 

ciertos casos que más adelante mencionaré. 
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En raz6n a que el pacto sucesorio lleva impllcitoa 

varios trAmites, se convierte en un trAmite mucho mAa eco

n6mico que la tramitaci6n de Intestados o Testamentarias. 

En sintesis, adem6.s de poder resolver numerosos 

casos de los problemas planteados, la sucesi6n Contractual 

se justifica en México porque resulta una opci6n al testa

mento, el cual ha demostrado ser eficaz, pero en raz6n a la 

evoluci6n del Derecho Sucesorio, deberla ser acompaftado de 

otras figuras que prevengan controversias y aseguren la 

transmisi6n de los bienes por causa de muerte. 

Importante resulta hacer un paréntesis para hacer 

menci6n del fideicomiso testamentario. Esta figura repre-

senta otra opci6n en cuanto a voluntades post-mortem se re

fiere. Definido como una "Operaci6n mercantil mediante la 

que una persona - flsica o moral -, llamada fideicomitente, 

destina ciertos bienes a la realizaci6n de un fin licito 

determinado, encomendando esta a una instituci6n fiducia

ria" (26). 

(26) Pina Vara, Rafael de. Diccionario de Derecho. 9• Edic. 
Edit. Porrüa. México, 1980. Pag. 269. 
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Para el caso concreto del Fideicomiso Testamenta

rio, el testador en su testamento, en lugar de disponer del 

dominio pleno de sus bienes con el fin de transmitirlos, 

seftala una administraci6n que deban tener esos bienes, as! 

como condiciones que deban cumplirse, teniendo también la 

opci6n de que cuando as! lo indique, sean transmitidos los 

bienes plenamente. 

Las enormes aplicaciones que pudiese tener el pac

to sucesorio también benef iciar1an al fideicomiso testamen

tario, ya que el testador, al instituir el fideicomiso an 

su testamento s6lo hace alusi6n al mismo para al caso de 

que sea aceptado por la fiduciaria nombrada, por lo que me

diante la sucesi6n Contractual dicha aceptaci6n se podr1a 

hacer en el mismo acto, por lo que se asegurarla la exis

tencia del fideicomiso, ya que de no aceptar el encargo la 

fiduciaria y de no haber ulteriores ~ombramientos, de 

acuerdo al articulo 350 de la Ley General de Titulas y Ope

raciones de Crédito, cesarla dicho fideicomiso y no se cum

plirla como parte de la voluntad del testador. 

como se podr6 deducir de lo dicho hasta esta ao

mento, la Sucesi6n Contractual puede convivir con el Testa

mento, as decir, son compatibles una y otra. Incluso, aa --
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pueden complementar. Reglamentar la sucesi6n contractual no 

significa alterar en los mlls m1nimo el funcionamiento de 

las Sucesiones Intestadas, Testamentarias e incluso, las 

Legitimas. 

v.2. orden .. isntos legales que deberin reformara• para •1 
oa•o 4• que •• reglamente la Sucesi6n Contractual. 

A continuaci6n desarrollo una serie de lineamien-

tos que enmarcan la propuesta de esta Tesis en concreto. 

v.2.1. Horaaa que rsgulsrin l• sucasi6n Contractual, 

Deberll regularse un titulo especial en el C6digo 

Civil en el Libro Tercero de Sucesiones, para lo cual, pro-

pongo un titulo Sexto que deberá contener, entre otros, lo• 

siguientes preceptos: 

TITULO SEXTO 

D• la Bucsai6n contraotusl 

1. Ssrin Buc••ion•• Contractual••• todas aquslla• 

en las que al autor 4• una herencia baya 11 .. ado en vida e• 
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•u• auc•aores para que estos aceptasen o repudi•••n aua 

eventuele• 4erecho• a heredar, así como a aquello• pacto• 

en 1o• que 4oa o mA• personas se beneficien mutuamente oon 

diepoeioionee 4e carAoter heraditario. 

2. Nadie podr& contratar con otro sobre la heren

cia 4e un tercero, pero si lo podrAn hacer con sus propios 

patrimonios, ya sea en provecho propio o en favor 4e un 

tercero. 

3. cuando el causante de una herencia pretenda 

otor9ar un pacto auceaorio,. convocar& a aquello• con lo• 

que. pretenda llevar a cabo dicho pacto, para lo cual, 4e

berA no.i.rarloa, oon completa libarta4, pero oon antelaoi6n 

a 1a oelebraoi6n 4el contrato, inclusive lo• herederos noa

bra4oa en testamento previo, podrAn comparecer al paoto su

cesorio siempre y ouan4o •ea en ese sentido la volunta4 4el 

ceu•ante. Mo podrA intervenir en el contrato per•ona allJUDa 

qua no haya •i4o convocada por el oau•ante. 

4. Bl pacto here4itario pue4e •er otor9a4o por uno 

o llA• causantes en el aisao acto, ya sea contratando entre 

ellos sobre su berenoia o bien, contratando entre ellos y 

oon aua h•r•deroa. 
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s. Para loa efectos ele loa pactos auceaorioa, loa 

legados sobre cosa ajena, aún cuando •l cauaante aupi•r• 

qua ara ajena, serin nulos. 

6. Las personas convocadas por el causante de una 

herencia, para participar en un pacto sucesorio, manifesta

r6n su voluntad al causante, aceptando o abdicando sus de

rechos hereditarios. 

7. B6lo podrin ser objeto de un contrato heredita

rio, las instituciones de heredero, legatario, as1 como las 

de cargas bereditarias. 

a. En todo pacto sucesorio dabar6 ser nombrado un 

heredero universal quien sucederi al autor de la herencia, 

on todos aquellos derechos y obligaciones que no hayan sido 

contemplados en el pacto. 

9. Los herederos que hayan aceptado su• derecho• 

hereditarios en un pacto sucesorio, lo barln acaptan4o loa 

derechos y obligaciones inherentes al mismo, por lo que 4a

ber6.n responder a los aoreeclores que pretendan hacer valer 

sus créditos, siempre y cuando éstos se hayan garantisado -



112 

con el patrimonio traducido en la herencia aceptada, 

10. Podrán otorqar pactos sucesorios, aquellos que 

••an mayores de dieciocho años y que babi tualmenta aa en

cuentren en su cabal juicio. Los causantes de la herencia 

no pcdr6n estar representados. Los causahabientes podrln 

estar representados por apoderado general con facultad•• 

para aoto• da dominio, pero para poder comparecer dabar6n 

haber aido previamente convocados a instancia del oauaanta. 

La convocatoria se podr6 contener en testamento vllido o 

bien, en al propio pacto sucesorio, 

11. Para el caso de premuerta de uno o vario• de 

loa contratantes, qua no sea al causante, •• podr6 nombrar 

baradaros sUbstitutos, siempre y cuando dicho noabraaianto 

sea aprobado por al causante y por el heredero de quien ae 

nombra eUbetituto. si el heredero substituido fallece, en

tonces podr6 el aubatituto comparecer a aceptar o abdica.,, 

la herencia, con la anuencia de los dem6a contratantes. 

12. Loa pactos sucesorios son irrevocable• por vo

luntad personal del causante o da cualquiera de loa con

tratantes. 
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13. Po4rin •er impugna.So• 4ioho• paoto• por el 

oau•ante alegan.So ingratitu4 por parte 4e uno o al• 4e lo• 

h•re4ero•. 

14. Lo• pacto• sucesorios aerln inoficio•o• cuando 

el cau•ante no haya garantima4o la• obligaoionea alieenta

ria• que •on a au cargo en el contrato, por lo que •er&n 

i•pugnable• por lo• efecte4oe en vi4a o ya falleci4o el 

causante. 

15. serin nulos los pactoe sucesorice capta4oe por 

.Solo, frau4e o cuan.So no cumplan con lo• raquieito• legal•• 

en cuanto a au forma. 

111. Serin nulo• aquellos actos intenta.Sos por el 

oau•ante 4e una h•rencia si iata ha •i4o co•pro•eti4a en 

pacto •uce•orio, oon el objeto 4e enajenar lo• biene• 4e la 

herencia acepta4a, ain el conaentimiento espreao 4e lo• 

aceptantes. Para ello, habri 4e c•lebrar•e un nuevo paoto 

•uce•orio. 

11. La exi•tencia 4e un teat .. ento po•terior a un 

pacto •uca•orio, no afecta al Qltimo, •alvo al oa•o 4• flU•-
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en dicho testamento pretenda disponer al testador de loe 

bienea afectados por el pacto sucesorio, para lo cual, di

cbo testamento no producirá. efecto alguno en relaci6n a 

eaoa bienea, 11ubsistiando las disposiciones contenidas en 

el pacto. 

18. Los pactos sucesorios deberln ser otorgado• en 

e11critura pliblica y debarln sar inscritos an al Reqiatro 

Pliblico da la Propiedad. 

11. Acaecida la muerte del causant•, lo• heredero• 

inatituidoa •n pacto sucesorio podrin comparecer indivi

dualmente ente Notario, sin necesidad de que •• requiera la 

comparecencia de los demls contratantes, para poder diapo

n•r de au porci6n hereditaria. 

20. Ko •• requerirl igualmente la preaencia de un 

albacea para al fin contenido en el articulo anterior. 

21. Bl •otario ante quien coapare•ca un heredero 

que ya baya aceptado la herencia, sin ª'" tr&aite proceder& 

a adjudicarle loa bienes, previo paqo de iapueatoa. 



115 

a2. s6lo se requerir! albacea pare la porci6D 4•1 

here4ero universal institui4o, para el caao de controversia 

entre herederos y para el caso de que la suceai6n requi•ra 

••r representada. 

23. Si exiate heredero universal y derecho• y 

obliqacionas materia da herencia para dicho heredero, •• 

requeriri qua al albacea formule al Inventario y al AvalGo 

de dichos bienes y procede a la partici6n en su caso, y e 

adjudicar al primero 4ichos bienes. 

v.2.2. Hormas viqentea que deberin aer reforaa4ae para per
aitir la priotioa de la suceai6n contractual. 

No obstante que para reglamentar la pr6ctica de la 

Sucesi6n Contractual se requiere de la expedici6n de nuevas 

normas, por lo novedosa que resulta esta figura para nues

tro sistema, asimismo todas aquellas normas que contienen 

preceptos prohibitivos y que se encuentran vigentes, de

berán ser reformadas para que vayan acorde con la nueva 

reglamentaci6n propuesta en el subtitulo anterior. 

Con ese fin, el articulo 1282 del C6digo Civil de-
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berA preveer que. las sucesiones se podrán diferir por vo

luntad, contrato o por ley. 

Con motivo de que permitir la sucesi6n Contractu l 

trae aparejada asimismo la regulaci6n de los testament s 

mutuos o rec1procos, el Art1culo 1296 del mismo C6digo d -

berA ser derogado. 

El Art1culo 1493 del C6digo Civil quedar1a intac o 

en el sentido de que efectivamente nadie puede renunciar a 

la facultad de revocar un testamento, ya que el pacto suc -

serio no es un testamento. 

Los articulas 1665, 1666 y 1657 deberAn r 

adecuados para que especifiquen que la aceptaci6n o re u

diaci6n en vida del testador que prohiben s~•a s6lo para el 

caso de la Sucesión Testamentaria, pero que en el caso de 

la Suceai6n Contractual, dichos actos se rigan por las n r-

mas de ista dltima. 

V.3. opinion•• 4• Juristas respecto a la Buo••i6n 
contractual. 

"T6n9ase en cuenta, ••• que, redactadas origina --
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riamente las f6rmulas de los heredamientos - inalteradas a 

veces hasta hoy - por juristas educados en el Derecho Comdn 

romano-can6nico, es 16gico que eviten en lo posible la su

cesi6n contractual, y tiendan a obtener sus efectos a 

través de otras instituciones mejor consideradas por las 

fuentes justinianas. De ah1 la evidente desproporci6n entre 

el resultado práctico perseguido por las partes y el medio 

t6cnico empleado para conseguirlo, que se observa en la ma

yor parte de los heredamientos"(27), comentario hecho por 

José Luis Lacruz Berdejo en relaci6n a la Sucesi6n Contrac

tual en el cual se aprecia una opini6n bastante centrada y 

critica respecto al tema de este trabajo. 

Las personalidades con quienes platiqué y de quie

nes obtuve la informaci6n que enriqueci6 el capitulo ante

rior, se muestran en su mayor1a en contra de la sucesi6n 

contractual quizás por el hecho de no estar familiarizados 

con ella, as! que al responder a la pregunta de al recoman

dar!an o asesorarlan a alguna persona para que elaborara un 

pacto sucesorio, la respuesta en general fue negativa. Sin 

embargo, aceptan los Jueces la posibilidad de que el de cu-

(27) Binder, Julius. "Derecho de las sucesiones". 21 Edic. 
Edit. Labor. Espafta, 1953. Pag. 131. 
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jus en vida, pudiese haber aprobado el convenio hecho por 

los herederos en la sección de partición de la herencia en 

un juicio sucesorio. Los Notarios aceptaron la pr6ctica muy 

frecuente de los testamentos mutuos, aunque contenidos en 

distintos testamentos. Los Académicos y Ministerios PClbli

cos son de opiniones divididas, ya que en ambos casos uno 

contestó a favor y el otro en contra. Quienes opinaron a 

favor lo hacen con cautela, pero sefialando que se requeri

ria de una asesor!a eficiente. 

Citados por Antonio de Ibarrola(2B), Pisanelli 

opina que de adoptarse dicha figura, se alterar1a el siste

ma hipotecario y se disminur1an los créditos de la misma 

naturaleza. El autor deshecha este argumento al senalar que 

en Alemania dicho fenómeno no se presenta. Pothier, Larom-

biere y santerre, sefialan que los pactos sucesorios dan 

lugar a abusos y aCln a atentados contra la vida del de cu

jus. rbarrola senala que el abuso no es razón para prescri

bir un derecho en un cOdigo y que en otros casos se corren 

los mismo peligros, dada la regulación de la Sucesión In

testada, y del testamento dir1a yo. Finaliza el mismo autor 

(28) Ibarrola, Antonio de. "Cosas y Sucesiones". 71 Edic. 
Edit. PorrCla. M6xico, 1991. Pag. 893. 
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seftalando que "ninguna de las objeciones anteriores es 

realmente digna de tomarse en consideración". 

En opinión del propio Antonio de Ibarrola, refi

riéndose a las prohibiciones de la sucesión Contractual en 

el Código civil: 11 Estas prohibiciones creemos que deben ser 

abolidas, poniendo a tono nuestro código con leyes más pro

gresistas. Debe reglamentarse cuidadosamente la sucesi6n 

contractual, ordenando se hagan las inscripciones necesa

rias en el Registro PCiblico de la Propiedad", (29) 

Regular la sucesión Contractual en México nos con

llevar!a a situar nuestro Derecho sucesorio en una posici6n 

vanguardista para el Derecho Latino en general. Esta fiqura 

ofrece mas ventajas que desventajas y por enunciar una de 

ellas, como ventaja pudiese ser que actuase como una previ

sora de posibles conflictos entre herederos, 

Es conveniente que enfoquemos preferentemente 

nuestra opinión hacia los casos que pudiese beneficiar esta 

figura, m~s que a los casos que pudiese perjudicar, qua en-

(29) Ibarrola, Antonio de. Op. cit. Pag. 893. 
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mi opini6n serian estos Cil timos menos frecuentes que los 

primeros, Ademas, ninguna figura jurídica es perfecta, por 

lo que as! como beneficia a la sociedad, también es perju

dicial en otros casos. 

Por Qltimo cito de nueva cuenta a Antonio de rba

rrola, ya que este autor retrata el objeto de esta tesis, 

en la siguiente frase:(JO) 

0 ser1a de desearse que, para el futuro, la ley au

torice que se difieran las herencias por testamento, por 

contrato o por ley". 

(JO) Ibarrola, Antonia de. Op. cit. Pag. B9J, 
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concluaiones: 

PRIMERA: La experiencia hist6rica ha demostrado 

que los sistemas legales que regulan el Derecho Sucesorio, 

atienden a la realidad social que cada etapa hist6rica ha 

presentado. No obstante la influencia que estos sistemas 

presentan sobre los actuales, estos ültimos deben ser efi

caces de acuerdo a las necesidades de hoy, por lo que deben 

de cuestionar sus orígenes, permitiendo la evoluci6n de las 

figuras jur1dicas. 

SEGUNDA: El sistema sucesorio contenido en los Or

denamientos Civiles de México, es eficaz pero insuficiente. 

Se requiere de nuevas figuras que lo enriquezcan, as! como 

que las figuras existentes se perfeccionen. 

TERCERA: Hasta ahora, los sistemas legales que 

tienen su origen en el Derecho Romano, como es el caso del 

Sistema Sucesorio Mexicano, han mostrado un hermetismo res

pecto a la aceptación de figuras jur1dicas provenientes de 

sistemas legales diferentes al romano. En raz6n a que exis

te una tendencia mundial a la homogeneizaci6n del Derecho, 

serla de desearse que los primeros se abran prudentemente a 

la aceptación de figuras m~s progresistas. 
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CUARTA: La Sucesi6n Contractual ha probado, en los 

sistemas legales donde se encuentra vigente, ser eficaz, 

ofreciendo nuevas opciones en el campo de las sucesiones 

Voluntarias. 

QUINTA: Los ordenamientos legales vigentes en Mé

xico, prohiben la sucesión Contractual como consecuencia de 

que el Derecho Romano no la conoci6 y por ende y con el fin 

de proteger al testamento, creo normas que indirectamente 

prohiben la pr4ctica de los contratos hereditarios; por lo 

que dichas normas se conservan en nuestras leyes y, una vez 

que ha sido aprobada la eficacia de la sucesi6n contractual 

en otros paises, lo hacen en una forma no justificable. 

SEXTA: El problema principal al que se enfrenta 

nuestro pa1s, es la educaci6n, de aqu1 que se refleje en 

toda la realidad social dicha cuesti6n. Resulta una ardua 

tarea resolver el problema de ·1a educaci6n en México, misma 

tarea que no le corresponde al Derecho sucesorio, pero qua 

si le afecta. 

SEPTIMA: No se puede alegar argumentos como las 

deficiencias educativas para permitir la prlctica de la 

sucesi6n contractual en México. Si bien es cierto que los -
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sistemas Alemán, Suizo y Austriaco se aplican en sociedades 

con una ideolog1a diferente a la mexicana, también es cier

to que no se puede intentar predecir un fracaso de la suce

si6n contractual en México por esta razón, ya que 6sta no 

pretende ser la Qnica opci6n para disponer para después de 

la muerte, por ende, puede convivir con el testamento y es

te Ultimo ha probado ser una muy buena opci6n, aün con la 

ideolog!a mexicana. 

OCTAVA: La Sucesi6n Contractual pudiera resultar 

en una posible solución a los problemas del Derecho Suceso

r !o actualmente en nuestro pals. No pretendo seftalar que 

sea la ünica soluci6n, pero puede ayudar al respecto. 

NOVENA: Se vive actualmente una época de cambio en 

la cual se han propuesto otras soluciones para mejorar el 

Sistema sucesorio, por lo que se demuestra la necesidad del 

mismo por perfeccionarse. Es de desearse que dentro de di

chas propuestas figure la sucesi6n Contractual. 

DECIMA: como consecuencia de una posible reglamen

taci6n de la sucesi6n Contractual, se deberán reformar las 

leyes existentes y legislarse nuevos precep~os que la con

templen, estos con base en la proposici6n de legislaci6n --
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hacha en el cap1tulo quinto de este trabajo. 

DECIMOPRIMERA: Propongo que sea regulada la suce

si6n Contractual en México, en base a todos los argumentos 

explicados en esta tesis. 
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