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l N T R o D u e e l o N • 

La Sucesi6n Hereditaria es una de las materias m&s 

trascendentales en nuestra legislaci6n, ya que va a regular

e! pa.trimonio de una persona después de su muer"te. 

La Reglamentac16n que hace el legislador de los -

bienes del de cujus es muy peculiar, pues sigue reglas espe

ciales para la suces16n mortis causa y se aparta de los pri~ 

cipios de la sucesi6n intervivos. 

Por otra parte en la suces16n hereditaria se blfu~ 

can dos cuestiones muy importantes; una cuando el autor de -

la herencia realiza testamento e instituye hereder~s y otra; 

cuando no expres6 su Última dlsposici6n mediante dicho acto

testamentarlo, entonces en éste caso el legislador es el que 

hace el llamamiento para heredar, tomando como base a los p~ 

rientes más cercanos. 

En la sucesión hereditaria por testamento, también 

surgen dos hip6tesis; una el nombramiento de heredero y otra 

el nombramiento de legatario. 

Sobre éste 6ltimo supuesto es de lo que se va a -

tratar la presente tesis, en la cual analizaré desde sus ori 



génes, su evolucl6n; el tratamiento de ésta f lgura en las 

principales legislaciones del mundo y en nuestro derecho

positlvo, concluyendo con el estudio de los art!culos ---

1395, 1402 y 1404; en los que la suscrita considera que -

se deben modificar a efecto de que ambos regulen la entr~ 

ga de los legados con un criterio uniforme y congruente -

tanto con la presunta voluntad del testador, como de los

pr lnclplos generales del derecho en cuanto a la transm1-

si6n del dominio de los bienes. 
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CAPITULO 

EL DERECHO SUCESORIO 

El Derecho sucesorio observado desde un punto de 

vista general, enfoca dos situaciones siendo la primera de 

ellas y la m6s comOn el derecho a la sucesl6n hereditaria, 

sin embargo también nos sugiere un derecho a la suces16n co.n 

tractual. 

El derecho a la suces16n contractual es ampl!simo

en su contenido y no es materia del presente trabajo por lo

que no aludiremos a ~l. 

El derecho a la sucesi6n hereditaria, éste si es -

el contenido de nuestra tesis, por lo que lo abordar6 en 6s

te capitulo dando su definic16n, sus elementos y los efectos 

que produce. 

Primeramente diremos que se entiende como derecho

sucesorio el conjunto de normas jur!dicas que regulan la --

transmis16n de un patrimonio de una persona fallecida a fa-

ver de otra viva. 

Los elementos que se deducen de éste derecho suce

sorio es la existencia de una norma y los sujetos a quien va 

dirigida que son, por una parte es el de cujus y por la otra 



el sujeto o sujetos que lo van-a substituir en sus derechos -

y obligaciones. 

En cuanto a sus efectos, éstos se van a producirse 

no solo en relación al causahabiente, sino también tendran -

repercuc16n para con terceras personas, es decir; tanto para 

los acreedores como hacia los deudores si es que los hay, -

por su puesto. 

El Derecho sucesorio, como lo mencionamos anterio.!: 

mente es un conjunto de normas que regulan el patrimonio de

una persona después de su muerte, es decir, reglamenta la -

sustituci6n de la titularidad de los derechos y obligaciones 

que el de cujus transmlti6 a sus causahabientes y que en el

cuerpo de ésta tesis desglosaremos y analizaremos. 



a.) CONCEPTO DE SUCESION 

Tal y como lo hemos dejado plasmado con antelaci6n 

el concepto de sucesi6n tiene diversos enfoques, en el len-

guaje común y corriente puede hablarse de la suces16n de Go

bernantes es decir; se usa éste término para senalar que una 

persona sucede a otra en el gobierno o en un puesto público. 

Otro enfoque que tiene éste vocablo, es el de de-

signar la entrada o continuaci6n de una cosa por otra. 

Una acepci6n m&s de sucesi6n, se da en el Ambito -

jur!dico, por lo que dividiremos ~ste t~rmino en dos concep

tos; gram&tical y jur!dico. 

1.- GRAMATlCAL 

Según el Diccionario Castellano Ilustrado, se en-

tiende por suces16n.- Al conjunto de herederos o caudal her~ 

ditario de una persona. 

Como se observa de ésta definición que nos da el -

diccionario, se identifica con los conceptos que en sentldo

vulgar hemos transcrito anteriormente, sin embargo, la acep

c16n que nos interesa es jur!dica, por lo que en seguida la

analizaremos. 
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2 .- JURIDICA 

Para dar la def1nici6n de suces16n en el &mbito ju

rídico primeramente acudiremos a la doctrina. 

El maestro Aguilar Carvajal hace un an,lisis de és

ta 1nstituc16n y nos dice que1 "el fen6meno de la suces16n es 

muy frecuente en el orden jur!dico; cuando una persona vende

ª otra una propiedad, se dice que el que adquiere es sucesor

del anterior, por que ocupa.su lugar para todos los efectos -

juridlcos correspondientes; cuando se cede un crédito sea en-

forma onerosa o gratuita, el cesionario sucede al acreedor an 
terior en todas las relaciones jur!dlcas. Por esto si en la -

auces16n el heredero ocupa el lugar del autor de la herencla

en todas sus relaciones patrimoniales se dice que es un suce-

sor; como veremos adelante, en las sucesiones testamentarias

hay dos clases; a titulo universal o sea cuando lo sucede en

tado el patrimonio del difunto, inclusive activo o pasivo y -

otro solamente a t!tulo particular en un bien concreto y de-

terminado y por regla general no responden del pasivo." (1) 

Como se aprecia, ésta definici6n está elaborada --

desde un punto de vista descriptivo en la cual el autor esta

blece las caracteristicas de la sucesi6n testamentaria, ano--

(1) Aguilar Carvajal, Leopoldo. Segundo Curso de Derecho Ci-
vil. Edic. ta. Ed. Jurídica Mexicana. M~xico, 1960. p&g.-
285. 
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t&ndonos sus elementos y sus clases, as! como los derechos y 

obligaciones que adquieren los que han sido instituidos her~ 

deros. 

El maestro Rojina Villegas no define a la sucesi6n 

en concreto, sino que segun &ste autor de las consecuencias

que enumera el derecho hereditario se puede tomar una defin! 

c16n; dichas consecuencias l~s plasma Rojina Villegas en los 

siguientes t&rminos: "Las consecuencias del derecho heredit~ 

rio pueden ser, como en el derecho en general, de dos gran-

des categorias o clasesa coactivas y no coactivas; en las -

primeras tenemos creaci6n; mod1ficac16n y extlnc16n de las -

sanciones jur!dicas y su apllcacl6n. En las segundas se agr~ 

pan todas las relativas a la creac16n, transm1s16n, modif ic~ 

ci6n y extinci6n de derechos, obligaciones o situaciones ju

ridicas concretas." (2) 

Por su parte el maestro Gutié~rez y Gonz&lez, alu

diendo al concepto de sucesiones se"ala lo siguiente: "Se le 

conoce generalmente como derecho sucesorio o procesal que r~ 

gula la transmisi6n de los bienes, derechos y obligaciones -

de una persona a otra u otras, as! como el cumplimiento de 

sus deberes declarados en el momento en que la primera fall~ 

ce." (3) 

(2) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Edic. 
ta. Ed. Libros de H~xico, 1963 p&g. 283. 

(3) Guti~rrez y Gonz&lez, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y
Moral o Derechos de la Personalidad y Derecho Sucesorio. 
Edic. 2a. Ed. Cajica. Puebla, 1980. p&g. 521. 
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El maestro Jntonio de Ibari:-ola, también nos da su -

particular concepto sobre sucesi6n y proporciona la siguiente 

explicaci6n: "Jur!dicamente la noci6n es distinta, el fen6me

no que salta a la vista es el de que un patrimonio perdure a

trav~s del cambio de su titular.• (4) 

La oplni6n que nos ofrece el maestro Rafael de Pina 

se"ala que hay dos conceptos de suces16n, uno amplio y otro -

restringido, al respecto nos dice; 11 sucesi6n se entiende --

cualquier cambio meramente subjetivo de una relación de dere

cho (sentido amplio)¡ y en sentido limitado se define como la 

subrogaci6n de la persona en los bienes y derechos transmisi

bles dejados a su muerte por otra." (5) 

José Arce y Cervantes, en su obra llamada "de laa

Sucesiones" no expone una definic16n de sucesión en general,

slno que senala cuatro elementos que se requieren para que se 

·genere la sucesión: 

" 1.- Que haya un conjunto de bienes y relaciones que perten.st 

clan a una persona f!sica, y transmisibles y por causa

de .muerte (cosas, derechos, obligaciones) y que tengan

un valor econ6mico apreciable¡ 

(4) 

(5) 

Ibarrola Antonio De. Cosas y Sucesiones. Edic. 3a. Ed. Po 
rrúa. M~xico, 1972. p&g. 519. -
Pina, Rafael De. Elementos de Derecho Civil Hexicano. 
(Bienes y Sucesiones). Vol. II. Edic. Ra. Ed. Porrúa. M~
xico, 1980. p&g. 254. 
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2.- Que la persona flsica que encabe~aba ese conjunto, por -

su muerte, haya dejado de ser un~ persona (autor de la 

suces16n, causante o de cujus o sea is de cujus succesi2 

nes agitur); 

3.- Que haya otra persona (o varias) que reemplaza a la fa-

llecida en la titularidad del patrimonio ac&falo (Suce-

sor, causahabiente, heredero); 

4.- Que el sucesor o heredero est~ llamado a suceder; el cau

sante o sea que haya una vocac16n hereditaria (llamada a

la herencia).- porque, para que exista suces16n no basta-

que donde estaba uno se coloque otro, sino que la causa,-

por la que el segundo entra a reemplazarlo se deba a que

el primero haya fallecido y jur!dlcamente le corresponda

reemplazarlo." (6) 

Considero tambl&n importante eenalar algunos conce2 

tos que sobre la suces16n vierten autores extranjeros: 

Mario Rotond1, precisa a la sucesi6n diciendo& 

" Ciertamente desde un punto de vista, ésta inst1tuci6n se 

nos aparece más que privilegio del heredero llamado a recoger 

un conjunto patrimonial a la muerte del sujeto, más también -

que la misma manifestac16n de ser absoluto el derecho del pr2 

(6) Arce y Cervantes, José.- De las Sucesiones. Edlc. 1a. Ed. 
PorrGa. M&xico. 1963. p&gs. 1 y 2. 
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pietario, que por el testamento puede disponer de sus bienes 

despu~s de su muerte, como un medio para verlf icar el 1nte-

r4s econ6mico y jurídico de la certidumbre y de la continui

dad de todas las relaciones vinculadas a un patrimonio, ase

gurado, dada la breve durac16n de la vida humana la contlnu~ 

ci6n de las relaciones jurídicas, al menos de aquéllas que -

tienen car,cter y contenido patrimonial". (7) 

Messineo aclara: " La suces16n 1 es pues uno de los 

modos de adquirir derechos (subjetivos) patrimoniales; la -

misma tiene f inalldad y func16n jur!dica que hacen ref eren-

cia al derecho (objetivo) patrimonial¡ por consiguiente pue

de decirse que la sucesi6n se dispone, ante todo en el inte

r~s econ6mico de los llamados". (8) 

Estas conceptuaclones de los autores mencionados -

con antelaci6n a juicio de la suscrita complementan con ma-

yor amplitud, lo que se debe entender jur!dicamente por Suc~ 

si6n. 

( 7) 

(6) 

Rotondi, Mario. Instituciones de Derecho Privado. 
Traducc16n por Francisco F. Villavicencio. Edlc. 1a. 
~d. Labor, ~spa~a, 1953, p&gs. 602 y 603. 
Messineo Francisco. Manual de Derecho Civil y Comercial 
Traducc16n Santiago Sentis Melendo. T. II Edic. 1a. Ed. 
Jur!dicas Europa-Am~rica. Buenos Aires, 1971. p¡g. 7. 
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b.) CLASES DE SUCESION 

As! como existen diversas formas d~ conceptuar a la 

sucesi6n Lato Sensu, tal y como lo hemos dejado plasmado, ta~ 

bién existen diversos conceptos de sucesi6n Strictu Sen su, y

éstos surgen de acuerdo al tipo de suces16n de que se trate,

si es intervivos o mortis causa¡ a cada una de éstas me refe

riré en seguida: 

1,- SUCESION INTERVIVOS 

Este tipo de suces16n también la hemos analizado -

brevemente con anterioridad y en términos generales menciona

mos, que ésta se da en la esfera contractual u obligacional;

por ejemplo, en una compra venta, hay suces16n del vendedor -

por el comprador, en la donación, también hay sucesi6n del -

donante por el donatario y as! podemos, senalar un sinnúmero

·de contratos en donde al haber transmis16n de una cosa hay s~ 

cesi6n en la titularidad o propiedad de dichos bienes, pero -

ésta forma de suceder no es materia del presente trabajo par

lo que nos avocaremos al aspecto puramente de la suces16n por 

causa de muerte. 

2.- SUCESION MORTIS CAUSA 

Esta clase de sucesi6n como su nombre lo indica, se 

da por causa de muerte, e interpretando el concepto que de sy 
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ces16n nos expone el maestro Leopoldo Aguilar Carvajal, de

ducimos independientemente de la separaci6n que hace de los

tipos de suces16n lnter-vlvos y mortis causa, de referirse a 

ésta Última nos la conceptúa como aquella instituci6n en don 

de una persona o heredero ocupa el lugar del autor de la he-

rencia en todas sus relaciones patrimoniales. • 

El autor Espa~ol Clemente de Diego, también se~ala 

la diferencia que existe entre la sucesi6n Mortis Causa y la 

Suces16n lnter-vivos, exponiendo que: ºLa primera puede ser-

universal y singular, mientras que la segunda no puede ser -

m&s que singular, pues el significado de suces16n universal

como desprendimiento de la personalidad patrimonial o del -

conjunto de derechos que ostenta una persona, ésto no puede-

ser causado, sino por la muerte ... (9) 

Gutiérrez y GonzAlez, se~ala e identifica a la su

cesl6n mortis causa con el término de herencia y al respecto 

nos dice " La herencia o eucesi6n mortis causa, en cuanto a

su fuente u origen, puede surgir de tres diferentes maneras; 

de una declarac16n unilateral de voluntad, de la ley o de un 

acuerdo de voluntades y así será, sucesión testamentaria o -

voluntaria, sucesi6n legal o legitima y sucesi6n contractual 

•confr. Aguilar Carvajal,L.ob. Cit. p~g. 285 
(9) De Diego Clemente. "Instituciones de Derecho Civil Espa

nol" Artes Gr&flcas Julio San Mart!n, 12. Madrid, 1959 -
Tomo 111 p&g. 19. 
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o convencional". (10) 

De los comentarios de los autores antes citados d~ 

ducimos que los términos de sucesi6n mortis causa y herencia. 

Se identifican plenamente, y no solamente por la -

doctrina, sino también por nuestro derecho positivo. 

En efecto, y como prueba de lo sostenido con ante

laci6n, tenemos que el articulo 1281 de nuestro C6digo Civil 

vigente nos da una definic16n de herencia expresando 11 Es la 

sucesl6n en todos los bienes del difunto y en todos sus der~ 

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

Analizando el concepto que de herencia contempla -

el C6digo Civil, y tomando como positiva la similitud entre

suces16n mortis causa y herencia a la que nos alude él maes

tro Gutiérrez y González, deducimos de tal defin1c16n las -

·siguientes características: 

a.) Que éste tipo de sucesión solo produce efectos 

tos mortis causa. 

b.) Que ésta clase de sucesi6n es aplicable a los

bienes que al momento de morir el autor de la

herencia estaban dentro de su patrimonio. 

(10) Gutiérrez y Gonz&lez, Ernesto. El Patrimonio. Edit. Ca
jica, S.A. Puebla, Pue. México, 1971. pág. 511. 



c.) Que no solo son suceptibles de herencia los -

bienes del difunto sino tambi~n sus derechos~ 

que por supuesto no se extinguen con su muer

te. 

c.) EVOLUCION DEL DERECHO SUCESORIO 

El Derecho Sucesorio ha tenido a lo largo de su -

historia jurídica una gran evoluc16n desde sus conceptuaci2 

nes, que han variado, así como diversos fines, que también

han tenido diversos enfoques, pues es sabido que en las ép2 

cas primarias del Derecho universal, el derecho sucesorio -

se aplicaba para continuar con ritos sagrados, o el patrimQ 

nio del Pater Familia; por lo que la transmisi6n heredita-

ria cumpl!a fines en func16n ya no de que el patrimonio del 

autor de la herencia no quedara vacante; sino de que conti

nuara la imagen viva del de cujus, existiendo al respecto -

diversas formas de constituc16n del derecho hereditario e -

interviniendo para ello diversos sujetos. En la actualidad, 

se tiene otro concepto de la sucesi6n hereditaria como en -

seguida lo analizaremos. 

En el derecho romano se conceptuaba a la sucesión 

según nos comentan los autores; Beatriz Bravo Váldes y Agu~ 

t!n Bravo Gonz&lez como la transmis16n de un patrimonio que 

pod!a operarse de los siguientes modos: 11 t, herencia, 2, -

fideicomiso de herencia; 3, bonorum possessio; 4, in lure -
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cessio¡ s, bonorum addictio, con obj~to de salvar las manum! 

sienes; 6, adrogatio; 7, manus; a, ~ominica potestas; 9, bo

norum possesslo y la bonorum venditio son d~ origen pretero, 

los demás pertenecen al derecho civil; los senalados con los 

números dos y cinco datan del tiempo del Imperio; los cinco

primeros se aplican siempre al patrimonio de una persona fa-

1 lecida, los tres siguientes al patrimonio de un vivo y las

tres Últimos tanto al patrimonio de un vivo como al de un dl_ 

funto"• (11) 

Continúan comentando los autores citados que algu

nos Juristas sostienen que en los inicios del derecho la de

signac16n del heredero la hacia la ley, y era llamada suce-

s16n legitima o ab intestato, y que en ocaciones cuando el -

paterf amilia quería disponer de su patrimonio libremente el

legislador se lo prohibía, ( Sucediendo ésto en los primeros 

anos de Roma). 

Sin embargo, posteriormente el legislador cambio -

de parecer y le concedlo al paterfamilias la libertad de ha

cer esa disposici6n de su patrimonio a favor de la o las pe.r_ 

sanas que el quisiera quedando plasmado ésta libertad en la

ley de las Doce Tablas. • 

(11) Beatriz Bravo Vald&s y Agustín Bravo Gonz&lez, Segundo 
Curso de Derecho Romano. Editorial Pax México. Libre-
ria Carlos Cesarmen, S.A. p&g. 197. 

• Confr. Beatriz Bravo Valdes y Agustín Bravo G. ob. cit. -
p&g. 199. 
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Por su parte el romanista mexicano Floris Margadant 

nos comenta que en el derecho romano, la Suces16n Hereditaria 

tuvo su origen en la Ley de las XII Tablas, unific&ndose con

posterioridad ~ste criterio en el Derecho Imperial Justinia--

neo. 

Un aspecto importante en la leg1slaci6n romana era

el patrimonial, toda vez que se heredaban no solo los blenes

que dejabe el de cujus sino tambi~n sus derechos y obligacio-

nes. 

Este mismo autor nos dice que " La Sucesi6n Romana

no s6lo comprendía el patrimonio del difunto, sino que 1nclu-

1a tambi~n los ideales, las simpatías y las antipatías; el hs 

redero continúa la personalidad entera del difunto, y no s6lo 

la personalidad patrimonial." (12) 

En cuanto a las formas de suces16n en el derecho r2 

mano existían tres v!as a saber! 

1.- La via Legitima 

2.- La Via Testamentaria 

3.- La Via Oficiosa 

(12) Floris Hargadant, Guillermo. "El Derecho Privado Romano" 
&dit. &sf inge 1 S.A. H~xico, 1960. pág. 454. 
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En la Leglslaci6n Germ&nic~, el Derecho Sucesorio 

se reglamentó cas! con las mismas reglas de fondo y forma -

que el derecho romano según se aprecia de la'doetrina ex--

puesta por los autores; Kipp Theodor y Brunner Heinrich, -

quienes nos dicen que: 

La sucesi6n hereditaria en el antiguo Derecho Ge~ 

mano no admltlo la libertad de testar toda vez que se cons! 

deraba que los herederos eran creados por la divinidad y no 

por la voluntad del hombre, ésto se hacia, con el objeto de 

proteger a la familia y al patrimonio común. 

En otras palabras, tal y como sucedía en los orl

genes primarios del derecho romano en donde el pater faml-

lia no pod!a disponer libremente de sus bienes, también en

la legislac16n germana se tenia necesariamente que respetar 

la dlsposlc16n legal llamada en el derecho germano de la R~ 

·serva Familiar, la cual implicaba dejar a sus familiares 

las Cuatro Quintas partes de sus bienes, y s6lo podla dejar 

una quinta parte a quien deseare. 

El orden que se segula en el Derecho GermAnico ts 

nia su fundamento en la parentela; es decir se llamaba pri

mero a los descendientes del causante, luego a los padres,

después a los abuelos y as! sucesivamente cada vez los as--
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cendientes del siguiente grado, junto con sus descendiente,--. 

formaban una parentela, tal y como nos lo dicen los autores-

citados. • 

Posteriormente concluye exponiendo Brunner Heinrich 

la Iglesia ju96 un papel muy importante en la em1s16n de le--

yes y con ello se modificaron substancialmente los preceptos

legales del derecho sucesorio favoreciendo la libertad en las 

disposiciones testamentarias, al grado de que en los siglos -

VII y VIII, se generaliz6 su uso aunque haya sido principal-

mente a favor de la iglesia. 

Unido al testamento surgieron en el derecho germano 

los llamados contratos hereditarios, que eran verdaderos con

tratos que reservaban al causante la dlsposic16n intervivos -

sobre su hacienda, pero que concedían al beneficiario un der~ 

cho hereditario inobjetable. • 

•Cfr. Kipp, Theodor. Tratado de Derecho Civil" Casa Edit. -
Bosch. Vol. II. T.v. Barcelona. ob. cit. pág. 30. 

•Cfr. erunner, Heinrich. Historia del Derec~o Germánico. pág. 
237. 
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En La Legislaci6n Espanola. 

La legislaci6n espanola tuvo gran ~nfluencia del -

derecho romano y al reglamentar el derecho sucesorio, en las 

leyes de Partida, lo hizo con base primordialmente del dere

cho sucesorio de la leglslaci6n romana. 

CastAn Tobenas, citado por Rojina Villegas, nos cg 

menta que en el antiguo Derecho Espanol, la sucesi6n legíti

ma se reg!a bajo la forma de Mayorazgos, del que existen to

davía vestigios en Cataluna. Las Leyes de partidas preten--

dieron sustituir el sistema vlsig6tico castellano por el Ju~ 

tinianoo reduciendo la legitima a la mitad o tercera parte -

del haber hereditario. 

Arce y Cervantes, comentando el derecho espanol a~ 

tlguo, nos dice que las limitaciones que contenía la legisl~ 

.cl6n espanola fue contemplada en el Fuero Juzgo, en donde se 

establec!a que los bienes eran de libre disposici6n menos 

los cuatro quintos, que constitu!an la leg{tima de los des-

cendientes. En ese mismo sentido reglamentaron a la sucesión 

hereditaria el Fuero Real, las Leyes de Estilo, las Leyes de 

Toro. • 

•Cfr. Rojina Villegas, Rafael. "Elemento del Derecho Civil M~ 
xicano" pág. ob. cit. 145. 

•Cfr. Arce y Cervantes, José. Ob. Cit. pág. 17. 
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Posteriormente nos comenta Valverde y Valverde, -

el derecho feudal prohib16 la suces~6n testamentaria, y las 

mujeres eran excluidas de la suces16n; los ascendientes tam 

poco sucedían a sus descendientes, teniendo por finalidad 

cónservar el lustre y explendor de las familias. 

Estas leyes con la desaparlci6n del feudalismo -

también desaparecieron. 

Acerc&ndonos a nuestra ~poca, con el surgimiento

en gspana del Ordenamiento de AlcalA se permiti6 la compati 

bllidad de las sucesiones, es decir la testamentaria y la -

legitima y con ellas el autor de la sucesi6n pod!a morir -

testado en parte o intestado en otra surgiendo as! la suce

si6n mixta. 

Concluye comentando Valverde y Valverde, que ac--

. tualmente, el Derecho Espanol reconoc16 y reglament6 tanto

la sucesi6n testamentaria como la leg!t1ma 1 dandole prima-

c!a a la testamentaria, sin embargo conserv6 de la tradi--

ción romana y germánica la obligatoriedad de reservar una -

porc16n del caudal hereditario a los consangu!neos, y que -

consiste en un tercio de los bienes que corresponda a los 

herederos leg!timos, los cuales no se pueden disponer en -

forma alguna; igualmente se contempla un tercio del que pu~ 

•cfr. Valverde y Valverde, Calixto. "Tratado de Derecho Ci
vil Espaf'\ol". "Derecho de Sucesión". Valladolid. ob. cit.
p&gs. 33 y 141. 



de disponer el testador para mejorar a alguno de los herede

ros leg!timos, y por lo que toca al tercio restante se puede 

disponer libremente. Y para el caso de que no dispusiese del 

tercio destinado a mejoras, ésta porc16n correspondera a los 

herederos leg!timos, y ya no por la voluntad del testador, -

aino por disposici6n de la ley, con la finalidad de que ese

tercio no salga de la propiedad familiar. 
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En la Legislaci6n P~ancesa 

En el derecho francés también se localizan antece

dentes del derecho sucesorio por supuesto, tal y como lo he

mos dejado plasmado, conteniendo las características del de

recho romano, por la influen~!a que sufr16 ésta legislaci6n

Francesa. 

La leg1slaci6n francesa se bifurc6 en dos corrien

tes jur!dicas, una en el nqrte que era aplicable el derecho

costumbrista y la otra en el sur operaba el derecho escrlto

en donde se aplicaban las costumbres del derecho sucesorio -

reglamentado en el derecho romano mismo que ten!a su funda-

mento en el ámbito familiar, es deciG la persona y la volun

tad del autor de la herencia es substituida por los dere--

chos de la familia, la cual tiene primordiales derechos en su 

patrimonio. En cuanto a la parte territorial en la que era -

aplicable el derecho escrito con base en la influencia del

derecho romano, es el autor de la herencia el que va a disp2 

ner de su patrimonio, con las solas limitaciones que le im-

ponga el legislador. 

Planiol y Ripert, nos comentan que la transm1si6n

hereditaria en el Derecho Francés dentro del principio con-

suetudinario era el de la diversidad de sucesiones, es deci~ 

el patrimonio del causante se divid!a en masas de bienes que 

se diferenciaban de varios modos segón la naturaleza misma -
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de los bienes. En efecto comentan és~os autores, el derecho

común solamente se aplicaba a los bienes inmuebles existien

do reglas especiales de origen feudal, para ·1os bienes mue--

bles. 

En caso de que no hubiera descendientes, concluyen 

éstos juristas, los bienes procedentes de la linea paterna -

iban a los parientes que la representaban y los provenientes 

de la linea materna a los parientes que también a ésta repr~ 

sentaban. El régimen hereditario de las provincias de dere-

cho escrito que era, desde una época ignorada el de las NOV,!! 

las 118 y 127, concordaba con el de los paises de costumbres 

en cuanto a los adquiridos tanto en cuanto al orden como al-

gI"ado. Cfr. 

Posteriormente el C6digo Civil Francés y no obstan 

te la influencia de los doctrinarios revolucionarios, conti

n6o reglamentando al Derecho Sucesorio con la misma técnica-

que el derecho romano, unificando criterios en la transmi--

s16n y contemplando tanto la libertad de testar como los --

principios del derecho a heredar de la leg!tima. 

Cfr. Planiol Marcelo y Ripert, Jorge. "Tratado Práctico de 
las Sucdsiones, Donaciones y Testamentos". Edit. Cultural, 
S.A. Vol. v. Habana, Cuba. Traducci6n José Mar. ob. cit. -
pág. 10. 
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Legislaciones Nacionales 

Los antecedentes en nuestra leglslac16n los encon

tramos en los C6digos Civiles de 1827-28, de Oaxaca, 1870 y-

1884 del D.F, los cuales se inspiraron en el Derecho Romano, 

según lo han sostenido los juristas que se han avocado a bu~ 

car los origenes de la leglslaci6n patria. En seguida anali

zaremos cada uno de éstos ordenamientos legales. 

C6digo Civil de Oaxaca, de 1827-1828. 

Correspondi6 al Estado de Oaxaca llevar a cabo no

s6lo la primera codificaci6n civil de México sino de Iberoa

mérica, tal y como lo sostiene el maestro Raúl ort!z Urquidi 

quien nos expone que éste ordenamiento fue expedido separad~ 

mente en tres libros sucesivos po~ el II Congreso Constitu-

cional de dicha entidad federativa en las siguientes fechas; 

el primer libro precedido por el titulo preliminar, el dla -

31, de octubre de 1827, el segundo el 2 de septiembre de ---

1828 y el tercero el 29 de octubre del mismo ano fueron pro

mulgados éstos libros por los senores gobernadores don José

Ignacio Morales, don Joaqu!n Guerrero y don Miguel Ignacio -

de Iturriabarr!a, respectivamente el 2 de noviembre de 1827, 

el 4 de septiembre de 1828 y el 14 de enero de 1829. ºCfr. 

•Cfr. Ort!z Urquld{ Raúl. Oaxaca, Cuna de la Codif 1cac16n -
Iberoaméricana. p&gs. 9 y 12. 
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Este C6digo de Oaxaca que aqui comentamos no -

reconocía la libertad absoluta de testar, es decir lim1-

t6 ~sta libre disposici6n del testador a qu; s6lo puedi~ 

ra disponer de una parte de sus bienes a favor de sus h! 

jos o ascendientes denominando a éste tipo de sucesi6n,

sucesi6n legitima, que conslst!a en la parte del haber -

hereditario que forzosamente debla dejar el autor de la

herencia a sus familiares en las lineas y grados senala

dos, tal y como se desprende de los artículos 578 y 770, 

6ste Óltimo articulo hace referencia a la legitima de -

los ascendientes, en caso de no haber hijos o descendle~ 

tes, consistía en la mitad de los bienes del disponente

ya hubiese uno o muchos ascendientes, ya en ambas lineas 

ya en una sola. Estos bienes pod!an ser recogidos según

el orden en que la ley los llama a suceder. 

y s6lo en caso de que no hubiera ascendientas

ni descendientes, nos dice el articulo 771, el testador

pod!a disponer de la totalidad de sus bienes. 

En cuanto a los legados el C6digo de Oaxaca -

los reglamenta en los articulas 844 al 857 y es importan 

te para nuestro tema transcribir el articulo 849, que d! 

ce: " Los intereses o frutos de la cosa legada pertene--

cen al legatario desde el dia de la muerte del testador

aun cuando no haya intentado demanda en justicia ••• " 
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Como se observa aqu! el legislador prevee que el -

legado deber& entregarse con todos sus accesorios, y desde -

el momento de la muerte del autor de la herencia, y hace una 

observaci6n importante, consistente en que el legado se debe 

entregar en los términos establecidos en dicho precepto le-

gal, "aun cuando no haya intentado el legatario por supuesto 

demanda en justicia.••" 

C6digo Civil del Distrito Pederal y Territorio 

de la Baja California, de 1070. 

El maestro Arauja Valdivla, nos comenta en su obra 

jurldica que ~ste c6digo civil de 1870 en su exposici6n de -

motivos contempla como una situaci6n grave y dif!cil 1 la --

cuest16n relativa al derecho que los hombres tienen de disp2 

ner de sus bienes por testamento y se inclina hacia la lim1-

taci6n de éste derecho. Introdujo algunas innovaciones, con

siderando que la cuesti6n princiral era la relativa a los hi 
jos ileg!timos que por las leyes espa~olas estaban condena-

dos a sufrir la pena de un delito del que no eran autores y

se adopt6 el plan según el cual los ascendientes, los hljos

leg!timos, los naturales y los espurios tienen el derecho h~ 

reditario en partes escrupulosamente calculadas, siendo pre

feridos los hijos legítimos. ~n dicha exposici6n de motivos

continúa comentandonos el autor citado explica cómo se rech~ 

z6 la sucesi6n forzosa del c6nyuge supérstite. s610 en los -
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casos en que no hubiera herederos forzosos el testador que

daba libre para dejar sus bienes a quien quiera. 

En cuanto a las sucesiones, Rojina Villegas nos -

comenta que "Conforme a nuestro Derecho Civil, tanto en los 

C6digos de 1870 y 1884 y el vigente, se dispone que muerto

el autor de la herencia la propiedad se transmite a los he

rederos; que el heredero es un adquirente a titulo univer-

sal de parte alícuota del patrimonio; que desde el momento

de la muerte del de cujus, el heredero tiene, respecto de -

esa parte alicuota un dominio, que es el responsable de las 

obligaciones a beneficio de inventario y el titular de los

derechos que constituyen el patrimonio de la suces16n." ---

(13) 

~ste C6digo Civil que aqu1 estudiamos reglament6-

dos tipos de sucesión la testamentaria y la legitima. 

La Suces16n Testamentaria la contempla en los ar

ticules; 3374 al 3459, en el primer articulo nos dice que 

éste tipo de sucesi6n es "el acto por el cual una persona 

dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de

parte de ellos ••• " 

Cfr. Araujo Valdivia, Luis, p&g. ob. cit. 373. 
(13) Rojina Villegas Rafael. ob. cit. p&g. 145 



26 

La sucesi6n legitima est& contenida en los art!

culos 3460 al 3496, el primero de los artículos citados ss 

nala que la "legitima es la porci6n de bienes destinados -

por la ley a los herederos en linea recta, ascendientes o

descendie~tes que por ésta raz6n se llaman forsozos". 

En cuanto a los legados los trata de los art!cu

los 3524 al 3644, sin embargo por ser tema del capitulo -

segundo, me reservo el comentario a &stos preceptos· lega-

les para vertirlo en dicho capitulo. 
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C6digo Civil del Distrito Federal y Terri 

torio de la Baja 'california, de 1BB4. 

En 1882, el poder ejecutivo nombró una com1s16n P.!. 

ra la revisi6n del C6digo de 1870, y el proyecto de reformas 

de la misma fue enviada a la Cámara de Diputados la cual 

aprobo éste nuevo cuerpo legal el cual entró en vigor el 1o. 

de junio de 1884, con el nombre de C6digo Civil para el Dis

trito Federal y Territorio de la Baja California. •Cfr. 

Arauja Valdivia nos comenta que éste código de 

1864 reglament6 el régimen de la libre testamentlfacci6n que 

subsiste actualmente an nuestro c6digo civil de 1928; conti

núa diciéndonos Arauja Valdivia, que Mateas Alarc6n, comen-

tanda esa reforma, expone que la instituc16n de la leg!tima

fue victoriosamente combatida como antiecon6m1ca y contraria 

al derecho de propiedad que, como derecho absoluto, debe com 

'prender también la facultad de disponer libremente de los -

bienes por el testamento y que, además, es atentatoria a la

autoridad paterna y un obstáculo para el desarrollo de la -

cultura y de la industria. •Cfr. 

•cfr. Arce y Cervantes, José. p~g.18 ob. cit. 
•cfr. Arauja Valdlvia, Luis. •Derecho de las Cosas y las Su

cesiones". Edit. Cajica. Puebla, México, 1965. 
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Este c6digo reglamenta al derecho sucesorio divi

di~ndolo al igual que su antecesor én testa~entaria y legi

tima contempl&ndolas en cuanto a su existencia en sus artl-

culos 3227, 3228 y 3229, que al efecto dicen: 

" Articulo 3227, Herencia es la Suces16n en todos 

los bienes del difunto y en todos sus derechos

y obligaciones, que no se extinguen por la mueL 

te." 

" Articulo 3228. La herencia se define por la vo

luntad del hombre o por disposici6n de la Ley.

La primera se llama testamentaria; la segunda -

legitima''. 

" Articulo 3229. Puede también deferirse la he---

rencia de una misma persona en una parte por la 

voluntad del hombre y en otra por disposic16n -

de la ley." 

La suces16n testamentaria la regula el c6digo de-

1884, que aqui estudiamos en sus ert!culos 3237 al 3569 y -

la sucesi6n legitima la contempla de los articulas 3571 al-

3662. 

gn cuanto a los legados, ~ste c6digo civil de ---
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1884, los reglamenta en los artículos 3348 al 3438, sin embaL 

go haciendo la misma observaci6n que hice al estudiar el c6d1 

go anterior de 1870 1 no comentaré éstos art!culos, toda vez -

que se hará un an&lisis acucioso de ellos en el capitulo se-

gundo de la presente tesis, que por lo que aqu! solamente ha

go alusión a ellos. 

Ea Derecho Sucesorio en el C6digo Civil de 

1928. 

Este c6digo que actualmente nos rige contempla al -

derecho sucesorio casi con las mismas modalidades que el c6d1 

go civil anterior de 1BA4; y reglamenta nuestro c6digo civil

vigente igualmente dos tipos de sucesiones, la testamentaria

y la legitima; la suces16n testamentaria la contemplan espec! 

ficamente los artículos 1295 al 1304. 

La sucesi6n legitima la contempla de los arttculos-

1599 al 1637, y del 1638 al 1791 reglamentan los hechos comu

nes a ambas sucesiones, tanto la testamentaria como lA leg1tl 

ma. 

Me abstengo de hacer un análisis y comentario de e~ 

da uno de éstos preceptos l~gales ya que por su amplitud da-

r!a luga~ a la creaci6n de una completa tesis, por lo que so

lamente aludire a los que se relacionan directamente con la -

presente tesis. 



CAPITULO II 

EL LEGADO. GENERALIDADES 

Cuando analizamos las clases de suces16n dijimos 

que existen dos clases de ellas, una a titulo universal y

otra a t!tulo.particular, también dijimos que la sucesi6n

a titulo universal se da cuando el heredero recibe todo el 

patrimonio del autor de la herencia, y que a titulo parti

cular s6lo hereda una parte especifica del patrimonio, es

dec1r1 cuando el autor de la herencia instituye herederos, 

&stos substitulran en todo los bienes del de cujus y cuan

do instituye legatarios, s6lo heredan éstos, una sola par

te de dichos bienes. 

Ahora bien, es importante dejar plasmado que la

herencia puede darse bien por testamento o bien por intes

tado, es decir cuando no obstante no haya hecho testamento 

el autor de la herencia, la ley suple la voluntad del de -

cujus y llama a heredar a los parientes más cercanos. 

En cambio el legado s6lo puede darse dentro de -

la suces16n testamentaria, es decir, nunca en la sucesi6n

intestamentaria o legitima toda vez que en el legado el a~ 

tor de ~a herencia tiende a beneficiar a una persona en 
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particular, sea o no sea pariente, y_en cualquier grado de 

parentesco, y la ley no contempla e~ el derecho sucesorio

intestamentario ésta particularidad, sino que los llamados 

a la herencia legitima heredaran en proporc16n al grado de 

parentesco que representen con el autor de la herencia y -

por supuesto siguiendo el principio de que los parientes 

más cercanos excluyen a los m~s alejados. 

A efecto de entender más a fondo la figura del -

legado, iniciaremos su estudio con las definiciones que 

nos han proporcionado los doctrinarios desde el derecho r2 

mano. 

El Derecho Romano conceptuaba al legado, según -

expresa Lemus Garc!a, de acuerdo a los puntos de vista pa~ 

ticulares de Justiniano, Florentino y Modestino. 

En las Institutas de Justiniano encontramos la -

siguiente definici6n: "Legatum est donatio quaedam a de--

functo relicta: Legado es una especie de donación dejada -

por un difunto. 

Florentino por su parte expresa: "Legatum est d~ 

11bat1o hereditatisiqua testador ex eo, quod universum he

redis Foret alicui quid. Collatum Velit: Legado es una di~ 
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gres16n de la herencia por la cual quiere el testador que el 

heredero universal entregue de sus bienes algo a otro." 

Modestino. "Legatum est donatio quaedam testamento 

relictas Legado es cierta donac16n dejada en testamento." -

(14) 

En seguida entraremos a las definiciones que en la 

doctrina contemporanéa se contemplan. 

a.) DEFINICION 

Ibarrola define al legado diciendo que: "Es una -

dispos1c16n testamentaria por la cual el testador manda una

cosa o porc16n de bienes, a titulo singular, a una persona o 

a personas determinadas." ( 15) 

Concluye diciendo ~ste autor que de acuerdo a nueA 

tro c6digo civil, el legado puede consistir en l"a prestaci6n 

de la cosa o en la de algún hecho o servicio. ( Art. 1392). 

Rojina Villegas nos da una definici6n m&s amplia -

sobre ésta figut'a ju["!dlca y la conceptúa expresando que "El 

legado, como la heC"encla, tiene dos acepciones: s1.gnlfica -

tanto el acto de transmlsi6n a titulo particular de una cosa 

(14) Lemus Garc!a, Raúl, Derecho Romano. Personas bienes Su
cesiones. 8d1t. "Limsa" 1964. México. D.F. p&g. 299. 

(15) Ibarrola Antonio. ob. cit. p!g. 808 
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o derecho, como los objetos transmitidos. Generalmente el l~ 

gislador cuando emplea la palabra iegado, se est& refiriendo 

al objeto transmitido, es decir; a la cosa o al derecho obj,!! 

tos de una disposic16n testamentaria a titulo particular ••• -

~l legado consiste en la transmisión gratuita y a titulo Pª!: 

ticular hecha por el testador, de un bien determinado o sus

ceptible de determinarse; puede consistir en una cosa, en un 

derecho, en un servicio o hecho en favor de una persona, y 

a cargo de la herencia de un heredero o de otro legatario, 

cuyo dominio o posesi6n se transmite en el momento de la --

muerte del testador si se trata de cosas determinadas o has

ta que éstas se determinen postet'lormente". (16) 

De ~sta definición de Rojina Villegas, entresaca-

mas las siguientes caracter!sticas de la inst1tuc16n que es

tudiamos: 

a.> El legado implica una disposici6n a titulo particular s2 

bre un bien determinado y especlf ico de la masa heredit~ 

ria a diferencia del heredero, que adquie~e el activo y

el pasivo del patrimonio del de cujus, salvo por supues

to lo contenido en el articulo 1286 del Código Civil vi-

(16) Rojina Villegas, Rafael. ob. cit. pág. 302 

_____ , 
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gente que expresas "Cuando toda la herencia se distribu

ya en legados, los legatarios serAn considerados como h~ 

rederos. 11 

b,) El legado tiene como finalidad conceder una liberali 

dad por parte del testador a un sujeto ya sea parlen 

te o extrafto o bien, también puede tener la f lnali-

dad de cumplir con una obligac16n moral o econ6mlca

contra{da con anterioridad por el testador con el l~ 

gatario. 

c.} Como lo dijimos anteriormente los legados necesaria

mente tienen que ser otorgados en un testamento, a -

diferencia de la herencia, que puede transmitirse 

por testamento o por d1sposic16n de ley. 

d.) El legado es un grav&men que establece el testador -

a los herederos y confirma la ley, con cargo a la m.!, 

sa hereditaria. 

Estas son las principales definiciones que nos 

da la doctrina mexicana y la que me parece m&s id6nea es 

la expuesta por Rojina Villegas, pues considero que reu

ne todos los elementos necesarios que se dan en ésta de

f 1n1c16n del legado. 
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La doctrina Francesa soste~ida entre otros por -

Bonnecase da una def1nlc16n de legado universal, diciendo

que " Es la d1sposlci6n testamentaria por la· cual el test.!, 

dar deja a una o varias personas la universalidad de los -

bienes que tenga a su muerte, o vocaci6n a ésta universal! 

dad." (17) 

Como se observa de ésta def inici6n la legisla-~ 

c16n francesa contempla a los legados universales conside-

rando la posibilidad de que el legatario pueda recibir la

unlversalidad del patrimonio del de cujus, circunstancia -

esta que no se aplica en nuestra legislaci6n, pues aqu! es 

de cosa especifica y determinada, limitada a una parte del 

patrimonio. 

Los legados para Valverde, "Son disposiciones -

testamentarias por las cuales el testador manda una cosa -

o porc16n de bienes a título singular a persona o personas 

determinadas". (18) 

(17) Bonnecase, Julien. "Elementos de Derecho Civil". Edic. 
Jur!dicas. ~dit. José M. Cajica. Distribuidor Porr6a,
s.A. Puebla 1546. pág. 360. 

(18) Valverde y Valverde, Cal!xto. ob. cit. pág.143 
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Los Hermanos Mazeaud, conceptúan a ésta 1nstitu

ci6n del legado diciendo que: "E:t legado es una liberali-

dad por causa de muerte. El C6digo Civil, haciendo una --

obra transaccional entre el derecho romano y el derecho de 

los paises de derecho consuetudinario, rechaz6 la 1nstitu

c16n de heredero; pero reconoc16 tres categorlas de lega~

doz Universal, a Titulo Universal y a Titulo Singular; y -

en ciertos casos, le confiere la poses16n de pleno derecho 

a los legatarios universales". (19) 

De la definic16n de los hermanos Mazeaud, deduc! 

mos que la leg1slac16n Gala, reglamenta dos tipos de lega

dos, que son a titulo universal y a titulo particular. 

Por su parte la Enciclopedia Jur!dica Omeba con

ceptúa al legado en la siguiente forma: " La disposici6n -

testamentaria a titulo particular que confiere derechos -

patrimoniales determinados que no atribuyen la calidad del 

heredero". (20) 

Aqu! los jur!stas de la OMEBA, hacen una marcada 

deflnicl6n entre el heredero y el legatario. 

(19) Maz.eaud Henri y Le6n. "Lecciones de Derecho Clvll 11 • -

Edic. Jur!dicas Europa-América. Buenos Aires, 1963. -
Vol. 6 p'g 387. 

(201 Enciclopedia Jur!dica Omeba. Tomo XVII; p,g. 855 
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Araujo Valdivia, nos proporciona una defin1ci6n de 

ésta figura jur!dica, diciendo que:' "Es la ~nstituci6n testA 

mentarla mediante la cual el legatario adquiere a titulo pa~ 

ticular el derecho a la prestaci6n de una cosa o la presta-

c16n de algún hecho o servicio, sin más cargas que las que -

expresamente le imponga el testador y sin perjuicio de su -

responsabilidad subsidiarla, con los herederos hasta donde -

alcance la cuant!a de la prestac16n en que el propio legado

consiste; pues los legatarios se rigen por las mismas normas 

que los herederos y gozan del beneficio del inventario". ---

(21) 

Esta Óltima def inici6n es la que a mi juicio me PA 

rece la más completa pues considero que reune todos los ele

mentos que requiere ésta instituci6n. 

Según las definiciones anteriores deducimos, que -

si el autor de la herencia dispone que a algún legatario se

le entreguen determinados bienes, él o los herederos estaran 

obligados a entregar esos bienes, pero por supuesto siempre

y cuando garanticen suficientemente responder de los gastos

y cargas generadas de la herencia, a efecto de no realizar 

actos en perjuicio de terceros acreedores, y poder cumplir -

desahogada y libremente con la carga legataria es decir la 

(21) Araujo Valdivia, Luis. ob. cit. pág. 479. 
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entrega del legado en la forma y términos que_ el- _aUtor. de la 

herencia dispuso. 

No ahondaremos aqu.f. en cuanto a la forma de e-ntre

ga de los legados, toda vez que es materia del cap!tulo IV -

de la presente tesis. 

b.) ANTECEDE:NTE:S Y E:VOLUCION DE:T, LF:GADO 

Hemos dejado plasmado que cas! todas las Institu-

ciones jurldicas que contempla nuestro C6digo Civil nos de--

;- viene del derecho c-omano, ya que ésta legislaci6n, por la 

perfecc16n con la que reglament6 el derecho civil ha sido m2 

delo para casi todas las legislaciones del orbe. En ésta vi.r, 

tud haremos un an&lisls de la figura jur!dica del legado en

el Derecho Romano, tal y como lo hicimos al buscar los ante

cedentes del Derecho Sucesorio tratado en el capitulo prime

ro de ~sta tesis. 

1.- DE:RECHO ROMANO 

Sabemos que en el derecho romano se reconocieron -

los dos tipos de sucesiones, la legítima y la testamentaria, 

siendo é"sta Última a partir de la Ley de las XII Tablas. 



En cuanto al testamento, t~mbién sabemos que era -

producto de la exteriorizaci6n de l~ ~ltima voluntad del au

tor de la herencia en el cual, el de cujus instituía o nom-

braba a sus herederos que lo iban a substituir en su patrimg 

nio Post Mortem. 

A ésta disposici6n testamentaria de instituci6n de 

herederos en la legislaci6n romana, se le agregaron otras m~ 

nifestaclones de voluntad con la finalidad de distribuir de-

terminados objetos o efectos a favor de una o varias perso-

nas que deberían substituir al difunto; esas exteriorizacio

nes de voluntad agregadas a la instituci6n de herederos a --

que nos referimos, eran la de manumisi6n de esclavos; esta--

blecer legados con nombramiento de tutores; crear f ideicomi

sos y en fin, una gama de disposiciones dictadas por el tes

tador para cumplirse después de su muerte y a cargo de los -

instituidos herederos. 

La maestra Sara Bialostosky haciendo referencia al 

legado en el derecho romano, nos dice que en ésta legisla--

ción se conceptuaba dicha instituc16n como: "La disposici6n

hecha por el testador en un testamento o codicilo adjunto a-

aquel, en el cual se asigna a determinada persona cierta ca!!. 

tidad del patrimonio, sin conferirle el titulo de heredero.

El origen de los legados se remonta segón Gayo (I. 2, 224 )

a las XII Tablas•. (22) 

(22) Bialostosky, Sara. "Panorama del Derecho Romano" Edit.
U.N.A.M. México, 1982, gdic. ta. p~g. 215, 216. 
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Como se observa, al igual que en nuestra legisla

ci6n contemporanea en el derecho romano el legado s61o era

aplicable a la sucesi6n testamentaria y nunca en la legiti

ma y también en forma similar, en el legado intervienen ---

tres sujetos que son: el de cujus, o sea el causante, el --

gravado, o sea el que debe de cumplirlo, y el beneficiario

es decir el legatario. 

La legislaci6n romana dlstlnguia diversas formas

de legados mismos que se identif lcaban por medio de frases

º f6rmulas típicas, las cuales para que fueran válidos és-

tos legados era no solamente necesario, sino imprescindible 

para su existencia y ef icacla de la institución de heredero 

la aceptaci6n de la herencia. 

Bravo González Agust!n y Bravo Valdés Beatriz, --

nos comentan en su obra de derecho romano que el Emperador

Justiniano "Por medio de una constituc16n agrupa a todos 

los legados en una sola clase y permite que el legatario e~ 

coja entre la rei vindicatio; la acc16n personal y la acci-

6n hipotecaria, lo que equivale a considerar al legatario -

como investido a la vez de un derecho de propiedad, de un -

cr~dito y de una hipoteca t.§cita." (23) 

(23) Bravo González, Agustin y Bravo Valdés.Beatr1z, ob.-
ci t. pág. 236. 



Continúan comentando éstos autores que Justinlano

se preocup6 por asegurar la propled~d al le~atarlo y permi-

tirle escapar del concurso de acreedores del heredero. Sin -

embargo, por fuerza de las circunstancias la accl6n personal 

s6lo es posible cuando el legado tiene por objeto un hecho,

una 11beraci6n, un crédito, una cosa ajena, e inclusive las

cosas fungibles que de momento no tiene la sucesi6n. 

Con el fin de cumplir éste aseguramiento, el legi~ 

lador romano preceptuaba que al legatario se le pagara con--

preferencia a los acreedores del heredero, pero no a los del 

testador, es decir, los legados se pagan después de haber s~ 

do cubiertas las deudas de la sucesl6n. 

Concluyen comentando éstos autores que en el dere

cho romano la adquisicl6n de los legados presuponían necesa-

riamente que el heredero gravado heredase, es decir, que se

"verificara la aditio heredlt~ria. Aunque ya lñ jurispruden-

cia de la época de la República atribuy6 determinados efec-

tos jurldicos al legado a partir del momento en que quedaba

substra!da a la voluntad del causante. Lo que normalmente --

ocurrla en el momento de su muerte c·1ando el legado era puro 

y simple o al cumplirse la condlci6n suspensiva y desde las

Leyes Caducarias a partir del momento de la apertura del te~ 

tamento. • 

Cfr.•Bravo González, Agust!n y Bravo Valdés Beatriz, ob. cit. 
págs. 238 y 239. 
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2.- ogRgCHO FRANcgs 

La legislaci6n francesa fue la que m&s .influencia 

tuvo del derecho romano y sus instituciones son cilsi .ident.!. 

cas; tenemos como una prueba de ello, entre otra_s_-por_·_·,su..,.:-- _ 

puesto, que el legado solamente 

sucesi6n hereditaria, al igual que en el derecho-romano. 

Al respecto los hermanos Mazeaud, nos comentan en 

su obra de Derecho Civil que: "El testador tiene el derecho 

de hacer legados; pero los legatarios no tienen el titulo -

de herederos, al cual esta unida la poses16n de pleno dere

cho (la saisine), eR decir el derecho de entrar d1recta~en

te en posesi6n de los bienes legados". (24) 

De éste comentario de los autores citados con an

telación, deducimos también, que el legislador francés hace 

una dlferenciacl6n marcada entre el heredero y el legatario. 

Estos autores continúan comentando que algunas --

costumbres como la de Par!s, termin~ron haciendo que la in.§. 

t1tuci6n de heredero desempeílara el papel de un legado uni

versal, sin embargo el legatario universal no adquiría nun

ca la poses16n hereditaria de pleno derecho; pues ese dere

cho le e_ra limitado tal y como sucedía con el legataC"lo a -

(24) Mazeaud, Henri y Le6n. ob. cit. p&g. 392. 



43 

titulo singular, que estaba obligado. a pedirle la entrega de 

los bienes legados a los herederos. 

En la leglslaci6n francesa se consideraba a los l!t 

gatarlos universales, como aquellos que eran llamados a recj_ 

bir todo el conjunto de bienes del patrimonio del de cujus,

substltuyendo por ende al autor de la herencia en todos sus

derechos y obligaciones, es decir todo el activo y todo el -

pasivo patrimonial de la masa hereditaria, consecuentemente

estaban obligados a pagar todas las deudas de su causante. 

Sin embargo, cuando el legislador alude al legata

rio singular, figura ésta que también la regula el derecho -

romano, limita los derechos y obligaciones del legatario, 

toda vez que toma en consideraci6n que éste substituye al 

causahabiente s6lo en determinados bienes de la masa heredi

taria, raz6n por la cual, si lo limita en la recepci6n de -

bienes 16gicamente que también lo limita en el pngo de las -

deudas, por lo que el legislador francés establece que el l~ 

gatario singular no esta obligado a cubrir el pasivo del pa

trimonio heredado. 

En conclus16n tenemos que en el derecho francés -

conceptúan al legado como una liberalidad por causa de muer

te y reconoci6 dos categorlas de lP.gados; a titulo universal 



44 

y a titulo particular, y en algunos casos le conflrl6 la po...; 

ses16n de pleno· derecho a los legatarios.universales. 

Por su parte Planiol y Rlpert, nos comentan que -

los herederos leg1timos adquieren- de pleno derecho lo-s bie-

nes, derechos y acciones del difunto, bajo la obligaci6n-de

cubrir todas las cnrgas de la sucesl6n. (articulo 724 c6digo 

civil francés). Teniendo en cuenta el articulo 723 del mismo 

ordenamiento legal primero se llama a la sucesi6n a los her!t 

deros legítimos, y a falta de ellos los bienes pasan al cón

yuge supérstite y en su defecto, al Estado. 

Planiol y Ripert, comentando la 1nstituci6n del l~ 

gado hacen referencia al articulo 893 del Código Civil Pran

cés, el cual le da origen a la figura del legatario al decir 

que: "Es una forma de disponer de los bienes propios para -

después de la muerte, y que al mismo tiempo sirve para otros 

fines". (25) 

Interpretando la Última parte de éste articulo de

ducimos que el autor de la herencia al dictar su Última vo--

luntad en un testamento no solamente tiene la potestad de --

instituir herederos sino que como lo dice el leglslador''•••Y 

que al mismo tiempo sirve para otros fines", queriendo decir 

con ésta. frase que dentro de la disoosictón testamentaria --

(25) Planiol, Marcelo, Ripert, Jorge. "Trat<"do de Derecho Ci 
vilº Impresa por "Cultur-al", S.A. Habana Cuba, Obispo 7T 
25 Tomo v. Edic. 1946. pág. 20. 
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se puede libre y legalmente senalarr nombrar o disponer di

versos actos a cargo de los herederds y a f~vor de terceras 

personas tales como la deslgnac16n de legatarios, tutores -

etc. 

Estos autores al referirse al articulo 895 del e~ 

tado C6digo Civil Francés, comentan que el legislador come

t16 un error al ubicar dicho precepto legal aplicable a los 

testamentos, cuando en realidad se refiere casi en su tota-

lidad al legado. 

Continúan diciendo éstos autores franceses que el 

legado es considerado en el c6digo civil como un acto de d~ 

claraci6n unilateral de voluntad que la ley declara v&lldo

siempre y cuando cumplan con determinadas formalidades que-

en seguida enumeramos: 

t.- La aceptación del legatario, que viene a con-

firmar su derecho, pero no a crearlo pues ya

ha sido instituido. 

2.- El legado se concreta ya sea a la totalidad -

o a una parte de los bienes del testador; 

3.- Es revocable hasta la muerte del de cujus. 

Concluyen diciendo éstos autores que en el dere-

cho, francés se hace una diferenciaci6n entre la donac16n y-
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el legado, los cuales son figuras jurldlcas con rasgos seme

jantes, en el sentido de que ambos son liberalidades y que -

estAn sujetos a formalidades solemnes. Pero que a pesar de -

eso ofrecen diferencias que son las siguientes: 

" 1.- La donac16n es un contr-ato, el legado es un

acto unilateral de voluntad. 

2.- El legado puede consistir en todo el patrimg 

nio de una persona, mientras que la donaci6n 

ha de ser por fuerza a titulo particular. 

3.- El legado s6lo produce efectos después de la 

muerte del testador, mientras que la dona--

ci6n ordinaria debe cumplirse durante la vi

da del disponente, salvo excepciones. 

4.- El legado es esencialmente revocable, en cam 

blo en las donaciones la irrevocabilidad es

una de las condiciones principales". (26) 

Cfr. 

(26) Cfr. Planiol M. Ripert. ob. cit. pág. 21. 



47 

El Derecho espa~ol, también tuvo la influencia di

recta tanto de la legislaci6n romana como del derecho fran-

cés, por lo que sus instituciones jur!dicas estan tratadas -

con las mismas caracter!sticas que los derechos influyentes. 

As! tenemos que en el derecho espa~ol, se contem-

plan _dos clases de sucesiones hereditarias testamentarias, -

la sucesión a titulo universal, y la sucesi6n a titulo sing~ 

lar¡ en ésta Última clase de sucesión testamentaria esta con 

templado a los legados y a las donaciones mortis causa. 

El jurista espa~ol Clemente de Diego nos hace un -

comentario de éstos dos tipos de sucesiones, y nos dice que

los legados en el derecho espa~ol, fueron reglamentados des

de las Leyes de Partida, con la influencia preponderante del 

'Derecho Romano. 

Clemente de Diego, continúa comentando que no es -

fácil definir al legado, y aludiendo a la conceptuac16n rom~ 

na, en donde contemplaban la posibilidad de que ésta instit~ 

ci6n pudiera ser consignada tanto en un testamento como en -

un codicilo, resultaba un poco d!f icil distinguir a un lega

tario de un heredero, por ende, los romanistas han definido

al legado como una liberalidad consignada en la Última volu~ 
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tad, del autor de la herencia sin atribuir al favorecido la 

representac16n del de cujus. 

En ésta forma Clemente de Diego al referirse a la 

doctrina romana pretende hacer válida tal conceptuac16n del 

legado. 

Es decir nos explica éste autor ibero, que en el

Derecho EspaMol, el legado se considera como una forma de -

donaci6n que dejaba el testador a alguno p~ra beneficiarlo

º para encomendarle algo a aquél a quien se deja; definien

do la legislac16n espaMola al legado en la siguiente forma: 

110lsposici6n testamentaria por la cual el testa-

dar manda una cosa o porct6n de bienes a título singular a

personas determinadas o por la que se sucede al testador a

T!tulo singular". (27) 

Analizando ésta definic16n, Clemente de Diego, Cg 

menta de ésta instituc16n del legado, que algunos escrito-

~es modernos como (Winscheid y Fadda) no están conformes -

con éste concepto en el sentido de que sea una liberalidad

º una ventaja patrimonial del legat~rio, toda vez que se da 

la posibilidad de que esa ventaja concedida pueda ser abso,E. 

(27) De Dieglo Clemente ob. cit. pág. 502. 
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bida completamente por las cargas que se imponga al legatario 

sin embargo expresa Clemente de Diego que los mencionados au

tores, no están de acuerdo en que se conciba como una atr1bu

c16n patrimonial o una disposición mortis causa a titulo sin

gular y que la atribución patrimonial puede ser impuesta no -

s6lo a cargo de la herencia, sino a cargo de un tercero, ade

más de que puede legarse cosa ajena, o también puede consis-

tir en la rem1s16n de una deuda del legatario o en imponerle

u ordenarle una acci6n, y en éstos casos se considera que no

hay atr1buci6n patrimonial o no hay suces16n particular del -

legatario al testador. 

Concluye diciendo Clemente de' Diego que el legado -

asume diferentes formas y cumple distintas o diversas fJnali

dades, es decir es una instltucl6n jur!dica, consistente en -

ser una disposicl6n mortis causa a cargo de una herencia con

el ánimo de beneficiar a determinadas personas, y que se ori

gina de un derecho en particular, toda vez que con el legado

se otorga una liberalidad mortis causa y se constituye una s~ 

cesión a titulo singular del disponente al favorecido. Como -

colorarlo del estudio que aqui hemos realizado de la leg1sla

c16n Ibérica, deducimos que el C6digo Civil Espa~ol considera 

al legado como una forma de sucesión mortis causa a titulo -

slngulAr o sea en bienes o derechos particulares de una pers2 

na. Postura ésta que coincide con la sostenida por nuestro d~ 

recho mexicano. 



so 

A efecto de ratificar Ja definici6n del legislador

espanol sobre la singularidad del legado, Valverde y Valverde 

nos proporciona una definlci6n exrresando que: "Son disposi-

clones testamentarias por las cuales el testador manda una c2 

sa o porc16n de bienes a título singular a persona o personas 

determinadas". (28). 

(28) Valverde y Valverde, Calixt~. ob. cit. pág¡ 309 
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4.- LEGISLACION ME~ICANA: CODIGOS CIVILES 

DE 1870 Y 1884. 

En nuestro derecho patrio, a6n después de consumada 

la independencia, siguieron vigentes las leyes espaMolas y no 

fue sino hasta el a~o de 1870, cuando surgi6, el primer c6di

go civil en el Distrito Federal; ~ste c6digo tuvo gran influ

encia primordialmente del c6digo civil franc~s. Y por supues

to de la legislaci6n espa~ola. 

El C6digo Civil de 1870, reglamenta el legado en -

sus articules 3524 al 2644, en éstos preceptos, se sostiene -

que el legado solo es procedente mediante la sucesi6n testa-

mentarla. 

Por su parte el articulo 3530 clasifica al legado -

en cuanto a su objeto diciendo que este puede consistir tanto 

·en la prestac16n de una cosa, o en la de un hecho o servicio. 

Es importante observar que el articulo 3531, del -

c6d1go que aqu! estudiamos alude al acreedor preferente ubi-

cándolo como un legatario, tal y como lo expresa dicho art!c~ 

lo que en seguida se transcribe: Artículo 3531; "El acreedor

cuyo crédito no conste más que por el testamento, se tendrá -

para los efectos legales como legatario preferente. 

El artículo 3532; también contiene una declarac16n-
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importante de analizar, pues dice que el testador puede gra

var con legados no solo a los herederos, sino a los mismos -

legatarios, quienes no estan obligados a responder del grav~ 

men, sino hasta donde alcance el valor de su legado. 

El articulo 3616, aclara todo lo relaclonedo a --

quienes cubriran las deudas del patrimonio del de cujus en -

caso de que el autor de la herencia nombre puros legatarlos

y no designe herederos, articulo 3616; "51 toda la herencla

se distribuyere en legados, se prorratearan las deudas y gr~ 

v&menes de ella entre todos los participes a proporc16n de -

sus cuotas; a no ser que el testador hubiere dispuesto otra-

cosa". 

Ahora bien en cuanto al pago de los legados, el l~ 

gislado~ de 1870, preceptóa en su articulo 3617 la prelaci6n 

u orden en el pago de los legados, para el caso de que los -

bienes de la masa hereditaria no alcancen a cubrirlos todos, 

dicho articulo 3617 nos dice 11 51 los bienes de la herencia -

no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará 

en el orden siguiente: 

10 Legados remuneratorios; 

20 Legados que el testador haya declarado preferen 

tes. 

Jo Legados de cosa cierta y determinada; 
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40 Legados de alimentos o educac16n; 

so Los demás a prorrata. 

Para el caso de que se declare nulo el testamento 

una vez pagado el legado, el legislador concede una acci6n

para reclamar el legado pagado, as! lo establece el artícu

lo 3620 al expresar lo siguiente "Si se declara nulo el te~ 

tamento después de pagado el legado, la acci6n del verdade

ro heredero para recobrar la cosa legada, procede contra el 

legatario y no contra el otro heredero; a no ser que éste -

haya hecho con dolo la part1c16n. 

Otro articulo que alude a la responsabilidad del

pago del legado lo contempla el c6d1go que aqu! comentamos, 

en el 3533 que a la letra dice; 11 El heredero o legatar-lo a

quien expresamente haya gravado el testador con el pago de

un legado sera el solo responsable de éste en los términos

·que establece el artículo anterior y el 3503. 

Código Civil de 1884. 

En 1884, surge un nuevo código civil en el o.F, -

éste c6digo realmente fue una copia del anterior de 1870, -

sin embargo tuvo algunas modificaciones. 

Respecto a los legados también fue casi igual al

anterior, con muy ligeras reformas que en seguida analizar~ 
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mas, por ejemplo, el art!culo 3351 repite la clasif icaci6n de 

los legados en cuanto a su objeto tal y como se contemplaba -

en el c6digo ~e 1070 9 dicho precepto legal t"eza: "El legado -

puede consistir en la prestac16n de la cosa o en la de un he-

cho o servicio". 

En cuanto al pago de los legados también lo regla-

menta el c6digo de 1884 en forma similar a su antecesor, al -

respecto me permito transcribir los articulas relacionados --

del 3431 al 3435 y 3438. 

Articulo 3431; "Los legados en dinero deben pagarse 

en esa especie; y si no la hay en la herencia, con el produc

to de los bienes que al efecto se vendan." 

Articulo 3435, "51 los bienes de la herencia no al

canzaren para cubrir todos los legados el pago se hara en el

orden sigulentea 

I. Legados remuneratorios; 

II. Legados que el testador haya declarado prefe---

rentes¡ 

III. Legados de cosa cierta y determinada; 

IV. Legados de alimentos y educaci6n; 

v. Los dem~s á prorrata." 

Artículo 3438, "51 se declara nulo el testamento --
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después de pagado el legado, la acci6n de verdadero heredero 

para recobrar la cosa legada proced~ contra el legatario y -

no contra el otro heredero¡ á no ser que éste haya hecho con 

dolo la partici6n". 

Como se observa de su simple lectura, el texto de

&stos artículos es similar al del c6digo anterior de 1670 y

solamente hubo cambio en los numerales, as! mismo, todo el -

tratamiento legal que le da al legado el c6digo civil de ---

1884, es idéntico a su antecesor de 1870, por lo que consid~ 

ro ocioso analizar sus preceptos, ya que dicho análisis se -

hizo con el c6digo de 1670. 
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CAPITULO III. EL L/;:G,\DO C:N NUESTRA LEGIS

LACION VIGENTE:. 

Hemos hecho un análisis del legado en las diversas 

legislaciones del orbe, desde los orígenes de su reglamenta

c16n -en el derecho romano, en el antiguo y moderno derecho -

francés, en el viejo y actual derecho espa~ol, concluyendo -

con los c6digos de 1870 y 1884, para el Distrito Federal que 

fueron los antecedentes inmediatos de nuestra legislación v! 

_gente. 

Ahora estudiaremos ésta figura jurídica en el c6d! 

90 de 1928 que nos rige actualmente a partir de su vigencla

en 1932; haremos el análisis del legado desde su constitu--

c16n,los efectos que produce, sus especies, los plazos a los -

cuales puede estar sujeto, las modalldad7s bajo las cuales 

se puede establecer y las condiciones que le puede imponer -

el autor de la herencia mismas que pueden originar ya sea su 

validez lisa y llana, a término o con alguna carga o grava-

men, condiciones éstas que también pueden producir su inefi

cacia o en caso extremo, la nulidad no solo del legado stno

de la propia institucJ6n testamentaria. 

a 0 ) CONSTITUCION DEL LEGADO. 

Tal y como lo hemos dejado plasmado en el cuerpo -
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de la presente tesis, la instituci6n-del legado solo puede -

constituirse mediante la figura jur!'t:Hca del. testamento, to

da vez que siendo una dlspos1ci6n particular del autor de la 

herencia, s61o éste puede establecer que una parte de sus 

bienes se transmitan a determinada o determinadas personas y 

por supuesto librar de todo gr~vamen, es decir, liberarlos 

de los cargos del patrimonio pasivo del de cujus. 

Esto es as!¡ ya que cuando el autor de la herencia 

no exterloriz6 su Última voluntad en un testamento, sus bie

nes post mortem, se van a regular mediante 1~ 1nstituc16n de 

la sucea16n llamada legitima o procesalmente conocida como -

intestamentarla. En ésta hip6tesis ya no va a ser el autor -

de la herencia el que disponga la forma, términos y sujetos-

que le van a suceder en sus bienes, sino que va a ser la ley 

la que determine; en éste caso, ya sabemos que seran los pa

rientes más cercanos los que tome en cuenta el legislador p~ 

·ra llamarlos a la delaci6n hereditaria, y éstos, o sean los

parientes más cercanos, excluiran a los m~s alejados, paren

tesco que el mismo legislador s6lo reconoce y toma en cuenta 

hasta el cuarto grado. 

En éste supuesto de la suces16n legitima, el legl~ 

lador, ni el juzgador pueden crear o constituir legados, --

pues los bienes de la herencia se distribuiran en forma pro

porcional a los herederos que sean llamados y en partes igu~ 
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les, por supuesto, de acuerdo a la calidad de parentesco que

tengan con el autor de la herencia y con base en lo que dete~ 

mine también el leglsladot" 1 en la porci6n, Que les correspon

da ya sea que hereden por cabeza, por Estirpe o por Rama. 

En conclusi6n tenemos qu~ el legado solo se consti

tuye o se origina mediante dlsposlci6n testamentaria, ya que

solo el autor de la herencia puede disponer que determinados

bienes se afecten a determinadas personas, y en la proporci6n 

y con las condiciones que el mismo testador establezca. 

Nuestro c6dlgo civil vigente reglamenta a los lega

dos de los artículos 1391 al 1471. 

El art!culo 1391 nos dice "Cuando no haya dlsposi-

clones especiales los legatarlos se regiran por las mismas -

normas que los herederos." 

Como se observa de éste articulo el legislador estA 

blece que a falta de dispos1ci6n expresa que regula a los le

gados, será aplicable las normas que rigen a los herederos. 

El Artículo 1392 nos dice; ºEl legado puede consis

tir en la prestacl6n de la cosa o en la de algún hecho o ser

vicio". 
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Del ah&lisis de. &sÍ:e artÍC\Jlo, deducimos que el le-. . 
gado puede· con-s1s·t1r.-:ta.nto· en un dar'>,-- o_en un hacer, es decir 

en i~--"--p~~st~'c"l6n dé Una -º-é:O.Sá' ·o··-en ia r-ea11z&c16n de- un hecho-

rencia no solamente puede gravar con un legado a los herede-

ros, sino que también puede imponer gravamenes al mismo lega-

tario. 

Un articulo que merece comentarlo, es entre otros--

el 1432; que establece y reconoce al legado de cosa ajena; en 

efecto dicho precepto legal expresa: "El legado de cosa ajena 

si el testador sabia que lo era, es v&lido y el heredero esta 

obligado a adquirirla para entregarla al legatario o a dar a

éste su precio." 

Analizando éste artículo se desprende que el objeto 

del legado rompe la regla jur!dica que establece que la cosa

materia del contrato o acto jur{dico debera necesariamente p~ 

ra que pueda ser enajenada por su poseedor estar dentro de su 

patrimonio, o sea que deberá tener un legitimo derecho de prg 

piedad sobre dicho bien, pues es de explorado derecho que so

lamente se podr¡ disponer de las cosas propias, y nunca de -

las ajenas, como en el caso que regula el articulo que acaba

mos de transcribir, en donde el testador puede libre y legal-
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mente disponer un legado de cosa ajena. 

Del estudio que aqu! realizamos concluimos que el 

legado se constituye primeramente mediante dlsposici6n tes

tamentaria y puede ser el objeto legado propio o ajeno pa-

trimonio del autor de la herencia al momento de su muerte,

~sto conlleva una contradicci6n con el articulo 1427 que dl 

ce: " Es nulo el legado que el testador hace de cosa propia 

individualmente determinada que al tiempo de su muerte no -

se halle en su herencia." 

son: 

De ~sto entresacamos los elementos del legado que 

1.-El testador 

2.-El legatario 

3.-El objeto o cosas que son legadas. En cuanto a 

éste Último elemento comentaremos lo que al -

respecto sostiene el principio general de der~ 

cho en el sentido que solo se podrá disponer -

de las cosas que se encuentran en la naturale

za y dentro del comercio as! como que sean de

terminadas o determinables. 

Por lo que respecta a los elementos personales -

que intervienen en el legado, podemos mencionar que se en--
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cuentran integrados por. los siguientes 
·.::'..> /· .. ' .::,:,,:·;: :.·:·5:,-_; 

aquel a favor de quien ordena y aque.l: a cU,Yo.-.cargO_:_·co_rl-e el 

pago_ del legado que son éstos por -_un 1ado·:·~.::e~_-_}_._1·eg_~f~t:~/ ei- :·_ 

legatario y el gravado. 

El legante y el gravado,- ya--los hemos definido-_-

con anteC'ior-ldad por lo que ahóra · def ihiremos al legatario. 

Respecto al legat8rio De Pina nos lo define di--

ciendoa "Es el sucesor a t!tulo singular, sin que puedan -

imponersele m's cargas que las que expresamente le senale -

el testador ~in perjuicio de su responsabilidad subsidiaria 

con los herederos." (29) 

Como podremos recordar el legatario puede adqui-

rir derecho al legado de una manera pura y simple, as! como 

bajo una condici6n o dla cierto, desde el momento de la 

~uerte del testador, pero en nlngun caso puede enajenar su

parte en la herencia sino después de la muerte de aquél a -

quien hereden. 

No obstante que el legislador reglamenta amplia-

mente la lnstituci6n del legado, surgen algunas cuestiones-

(29) De Pina, Rafael. ob. cit. p&g. 238. 
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al respecto, como por ejemplo: quiénes~pueden ser gravados con 

la prestaci6n del legado. En respuesta~- a ésta interrogante, dg 

Cimas que podrán serlos, los herederos testamentarios, y los -

mismos legat~rlos que hayan aceptado la herencia, en su total! 

dad, y para el caso de que el valor del legado exceda de su hS, 

ber hereditario, responderan hasta donde alcance el valor del

legado hechos a ellos. Cuando son varios los herederos o lega

tarios, cabe la posibilidad de que el testador designe a uno -

solo o a algunos, y no a todos, para que sufran las cargas del 

pago del legado y naturalmente sobre el designado pesará excl~ 

sivamente tal carga, ya que la voluntad del testador es ley en 

su sucesi6n¡ cuando no hiciere designac16n especial y gravara

ª todos con la prestación del legado, entonces contribulran t2 

dos al pago de éste en la proporción de que sean herederos, s! 

tuac16n ésta que se extiende a los legatarios, cuando estos 

también fueren gravados. Un dato más, es que el obligado a la

entrega del legado responde en caso de evlcción si la cosa 

fuere indeterminada y se senalare por su g~nero. 

Por lo que respecta a los elementos reales o cosas -

que pueden ser legadas, el C6d1go dice que es nulo el legado -

de cosas que estén fuera del comercio, de donde deducimos que

solo podran ser legadas las que estén dentro del comercio, es

declr; los bienes y aún los hechos y servicios, siempre que 

sean posibles, determinados, y suceptlbles de disposición o 

transmisión, ya sean corporales o incorporales, muebles o in--
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muebles presente& o futuros_ o ·ajenos~ ,s-tos Ciltimos, por' supue.§. 

to con la posibilidad de que el heredero gravado adquiera tales 

bienes. 

Ahora bien, por lo que respecta los elementos forma-

les, han de ser' ordenados, por el testador en el testa~ento, -

Única forma hoy de expresión de la 61tlma voluntad; y en cuanto 

a éstos elementos, ya hemos dicho que la suces16n puede ser li

sa y llana, sujeta a una modalidad, ya sea a término o condi--

c16n. •Cfr. 

• Cfr. De Diego, Clemente. ob. cit. p&g. 503. 
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b.) LA INSTITUCION DE LEGATARIO 

Ya dijimos que los legados se constituyen siempre y 

exclusivamente dentro de la lnstltuci6n testamentaria, pues -

s6lo el autor de la herencia por propia y directa voluntad 

puede instituir legados, y nunca la ley podr!a suplir ésta vg 

luntad tal y como lo hace con la lnstltuci6n de Heredero. 

En ésta virtud, la constltuc16n de legatario podr!A 

mas decir que es intuitu personae, es decir, el autor de la -

herencia toma en cuenta para instituir sucesi6n a t!tulo par

ticular, a una persona de su alta estima y caracter!sticas -

muy particulares diferentes a las del heredero, y as! también 

la considera el legislador, al grado de que mientras al here

dero lo obliga a cumplir con el pago de las cargas de la he-

rencia, al legatario lo exime de éstns cargas, por supuesto -

s6lo lo obliga al pago, cuando el autor de la herencia insti

tuye puros legatarios y ningun heredero, pués aquí el legis-

lador presume que el de cujus pretendi6 eludir el pago de sus 

deudas. 

En cuanto a la cosa objeto del legado, ésta debera

ser de acuerdo al principio general en materia de obligaclo--

nes y contratos; es decir determinada o determinable y en ca

so de no cumplir con éste requisito, el legado no será válido. 

La instituci6n de legatario se reglamenta por todas 
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las normas que son aplicables al heredero, con la salvedad de 

que el legatario puede estar sujeto a'atguna modalidad ya sea 

a término suspensivo o extintivo, como a alguna condici6n o -

modo o carga. 

En efecto es importante cumplir con el reqUisito de 

la determinac16n de la cosa objeto del legado, toda vez que -

en caso de perdida podría surgir un problema para la entrega

º liberac16n de ésta obligac16n, al respecto; Leopoldo Agui-

lar Carvajal nos comenta: "Cuando se trata de cosa espec{flc,a 

mente determinada, como perece para su dueno y el legatario -

adquiri6 éste carácter al momento del fallecimiento del tes-

tador, es indudable que perece para él; en cambio, si se tra

ta de cosa s6lo determinada en su género, para la adquislc16n 

de la propiedad es necesaria su determinaci6n, por lo tanto -

no importa que perezcan las cosas comprendidas dentro del g~

nero de la debida, antes de la determinac16n, el riesgo corre 

a·cargo del legatario desde el momento que la ha determinado. 

Los géneros nunca perecen". ( 30) 

Al respecto el articulo 1394 del C6digo Civil exprs 

sa que; "El testador puede gravar con legados no s6lo a los -

herederos, sino a los mismos legatar-los". 

(30) Aguilar Carvajal. ob. cit. p&g. 336. 
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c.) ACEPTACION Y RENUNCIA DE LOS LEGADOS 

En cuanto a la aceptac16n y renuncia del legado, di 
remos primeramente quien o quienes pueden ser gravados con la 

prestaci6n de un legado. Al respecto enunciaremos que pueden

ser gravados los herederos testamentarios, sin embargo el le

gislador va más alla en el establecimiento de los legados, -

pues permite y acepta que también pueden ser gravados los ml~ 

mes legatarios, &sta hlp6tesls ésta contenida en el art!culo-

1394 que dice: "E!l testador puede gravar con legados no s6lo

a los herederos 1 sino a los mismos legatarios." 

Analizando ahora la aceptac16n y renuncia de los l~ 

gados en nuestra legislación, tenemos que el artículo 139? 

del c6digo civil nos habla de la aceptaci6n del legado y dice; 

"El legatario no puede aceptar una parte del legado y repu--

dlar otra." Del contenido de éste art{culo se observa que la

aceptaci6n del legado debe ser integra, en cuanto a la canti

dad de lo que se lega, es decir, o se acepta todo, o no se -

acepta nada, no pudiéndose aceptar unas cosas si y otras no. 

El artículo 1398 que dice: "Si el legatario muere -

antes de aceptar un l~gado y deja varios herederos, puede uno 

de éstos aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda

en el legado." es impor-tante hacer la observaci6n de que no -

hay que confundir el texto de éste artículo con el texto del

art!culo anter-ior, pues en el 1398 1 contempla la hip6tesls de 
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la existencia de varios herederos, lQs cuales, uno o unos de 

ellos si pueden aceptar y otro u ot~os repudiar la herencia, 

y en ~l 1397 contempla un s6lo legatario, al cual el legisl~ 

dor no le ~ermite aceptar o repudiar parcialemente el legado. 

Sin embargo con relaci6n a la renuncia, el legata

rio puede aceptar o renunciar el legado que se deja; pero 

existe un caso especial de renuncia del legado o renuncia a

la herencia a ~sto nos alude el art{culo 1400 del c6digo ci

vil que dice "El heredero que sea al mismo tiempo legatario, 

puede renunciar la herencia y aceptar el legado o renunclar

~ste y aceptar aqu~lla." 

Otro caso lo tenemos en el articulo 1399 que dice: 

11 51 se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario 

no podrá renunciar éste y aceptar el que no lo sea. Si los -

dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos 

·o repudiar el que quiera." 

Como se observa del texto de éste articulo el le-

gislador contempla en éste caso, que si se puede elegir con

libertad la aceptaci6n o la renuncia. 

Una hip6tesis m&s de ésta libertad de aceptar o r~ 

pudiar la herencia el legado, lo tenemos en el articulo 1662 

que dice: "La repudiaci6n no priva al que la hace, si no es

heredero ejecutor, del derecho de reclamar los legados que -

se le hubieren dejado." 
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En cuanto a ésta libertad de poder aceptar un dere

cho hereditario y repudiar otro, va aparentemente en contra-

dicci6n con lo establecido en el artículo 1657 que a la letra 

dice: "Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, 

con plazo o condicionalmente.• 

d.) ESPECIES DE LEGADOS 

El autor de la herencia con la libertad de testar -

que tiene e instituir a los herederos y legatarios que desee, 

tiene tambi&n la libertad de constituir los legados que consl 

dere, es decir; tomando en cuenta que son liberalidades sin -

cargo alguno al legatario para que con los bienes destlnados

al legado se cubran las cargas de la herencia, el de cujus -

puede disponer que dichos legados se constituyan de diversos

tipos. 

Al respecto Rojlna Vlllegas nos hace una c1asifica

c16n de las clases de lef3ados que contempla nuestro c6digo c.!, 

vil y son: 

1.- De cosa propia; 

2.- De cosa ajena¡ 

3.- De cosa determinada; 

.4.- De cosa indeterminada, pero comprendida en gl!--

ne ro de teC'm !na do; 

s.- De géneros; 

6.- De especie ; 
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7 .- De cantidad¡ 

B.- De cosa dada en prenda o hipoteca; 

9.- De un crédito; 

10.- De Deuda determinada; 

11.- Genérico o liberaci6n de deudas¡ 

12.- Preferentes; 

13.- Remuneratorios; 

14.- De alimentac16n; 

15.- De educacl6n; 

16.- De pensi6n ; 

17.- De usufructo, uso o habltac16n". 

Este mismo autor hace un análisis de cada uno de -

éstas especies de legados diciendo: 

Legado de cosa propia.- Según Rojina Villegas ~sta

especie de legado solamente es válido cuando recae sobre co-

sás espec!ficamente determinadas individualmente, ésta asev~

rac16n coincide con lo que nos dice el legislador en el arti

culo 1429 del c6digo civil que nos dice: "Cuando el legado es 

de cosa especifica y determinada, propia del testador, el le

gatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace S,!;!. 

yos los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador 

haya dispuesto otra cosa." 

Continuando con el an&lisis que hace el autor cita-
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posesi6n de los bienes legados, se transmiten al legatario--

desde el momento de la muerte del autor de la herencia, por -

ende, el riesgo de la cosa corre a cargo del legatario desde

ese mismo momento; tal y como lo establece el articulo 1430 -

del c6digo civil¡ pero si la cosa perece antes de la muerte -

del de cujus o si ~ste la enajena o sufre de eviccJ6n, dicho

legado no surtira efecto legal alguno, as! lo determina el -

Artículo 1412 del c6digo civil, 

Otra caracterlstica que nos da Rojina Villegas so-

bre ésta especie de legados, es la de que si el objeto del l~ 

gado no existe en la herencia el legado es nulo, a ello se r~ 

fiere el artículo 1427 del citado c6digo. 

Legado de cosa ajena.- Este legado nos dice el mis

mo Rojina Villegas, que si el legado lo constituyen objetos -

que no existen en la masa hereditaria al momento de morir el

autor de la herencia el legado es nulo toda vez que se consi

dera que el objeto legado no era propio del de cujus es decir 

era ajeno, a ello se refiere el articulo 1427 del c6digo el-

vil; sin embargo, el artículo 1432, aclara ésta sltuaci6n o -

sea que no obstante que el objeto del legado sea ajeno, pere

que éste hecho haya sido del conocimiento del testador, puede 

imponerle ~1 heredero la obligaci6n de adquirir dicho bien, -

para que éste sea entregado al beneficiario o legatario. 
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Ahora bien sobre quién recae. la carga de la prueba 

de que el objeto er-a Sjeno y lo conoc1a el de cujus7 la res

puesta la da e1-- ai-t.!cuio 1433, al decir; "La prueba de que -

el testador sab!a_que la cosa era ajena, corresponde al leg~ 

tarlo. 

No obstante ésto, si el autor de la cherencia desc2 

noc!a que el objeto de la cosa legada éra. ajena, el legado -

ser& nulo, tal y como lo expresa el art!culo-1434f- que dice: 

" Si el testador ignot"aba que la cosa --legada- era -·ajeria es n.Y_ 

lo el legado". 

Legados de cosa determinada.- En cuanto a ésta es

pecie de legado podemos decir que se reglamenta con las mis

mas bases de los legados de cosa propia, a ellos se refiere

el articulo 1429 del citado c6digo civil al determinar que -

los bienes legados se transmiten al legatario desde la muer

te del testador. 

Legados de cosa indeterminada, pero comprendida en 

género d~terminado.- Sobre ésta clase de legados, él autor -

citado nos dice que tiene una característica especial, y es

la de que no se transmite el dominio ni lB poses16n al lega

tario sino hasta que lq cosa se hace cierta y determinada. 

Sobre ésta característica hablaremos adelante ya -
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que es el tema principal de la presente tesis, por lo que aqu! 

solamente aludlre a lo que establece el articulo 1455 de nues

tro c6digo civil que dice: " El legado de cosa mueble indeter

minada, pero comprendida en género determinado, será válido -

aunque en la herencia no haya cosa alguna del género a que !a

cosa legada pertenezca." 

Del análisis de ~ste artículo se deduce que existe -

una aparente contradlcci6n, sin embargo el articulo 1456 1 lo -

aclara al expresar: '' En el caso del articulo anterior, la --

elecc16n es del que debe pagar el legado, quien si las cosas -

existen, cumple con entregar una de mediana calidad, pudiendo

en caso contrario comprar una de esa misma calidad o abonñr al 

legatario el precio correspondiente, previo convenio o a jui-

cio de peritos". 

Legados de géneros.- A ésta clase de legados, se re

fieren los artículos 1455, 1456 1 1457 y 1458. 

Rojina Villegas, nos comenta acerca de éste tipo de

legados que son aquellos que "Comprenden cosas que generalmen

te se determinan por cantidad, peso o medida. Por consiguiente 

para que sea v~lldo el legado de géneros, debe indlcñrse por -

el testador la cantidad, peso o medida u otros medios de deteL 

minaci6n". (31) 

(31) Rojina Villegas ob. cit. p&g. 309. 
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Este comentario resulta cong~uente, ya que si no e~ 

tuviera determinado el objeto, el obli~ado entregar1a al leg~ 

tario cualquier cosa y con ello cumplirla cabaimente con el -

legado impuesto. 

Legados de especie.- Sobre ésta clase de legados -

Roj ina Villegas nos dice que es aquel que realiza el testador 

sobre un bien espec!fjcamente determindado. 

Legados de cantidad.- Respecto a éste tipo de lega

dos, Rojina Villegas manifiesta que es aplicable cuando el og 
jeto se trata de dinero, sobre el particular la suscrita no -

ésta muy de acuerdo; pero reconozco que el comentario de Roj! 

na Villegas, puede ser acertado. 

Legados de cosa dada en prenda o hipoteca.- Estos -

legados son contemplados en él articulo 1443 1 que dice que "

Si la cosa legada está dada en prenda o hipoteca, o lo fuerc

después de otorgado el testamento, el dcsempeMo o la reden--

ci6n serán a cargo de la herencia, a no ser que el testador -

haya dispuesto expresamente otra cosa. 

Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo an 
terior, lo hiciere el legatario, quedará éste subrogado en el 

lugar y derechos del acreedor para reclamar contra aquél. 

Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que -
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se halle afecta la cosa legada, pasa con ésta al legatario; -

pero en ambos casos las rentas y los réciitos·._--C!eVenga.dos hasta 

la muerte del testador son carga de la herencia. 

Tomando en cuenta que el cont:enldo~_d_e __ 6~:t'~;:.~~ti<:-u1~ 
se relrtciona con la entrega de los i'egadOS_'.·_.~;i.'·a·H~ri·d'~;{' s-u-- eiS..; 

tudio en el siguiente capitulo. 

Legados de un crédito.- Sobre ésta clase de legados 

el autor en cita expresa que "El legado de un crédito compre!!. 

de todas las acciones y derechos del testador en el momento -

de su muerte". e 32) 

Este comentario de Rojlna Vlllegas se adecu6 a lo -

cOntenldo en el artículo 1450, que dice: " En el caso del ar

ticulo anterior, el que debe cumplir el legado entregará al -

legatario el titulo del cr~dito y le cederá todas las accio-

nes que en virtud de él corr-esponden al testador-". 

Haciendo la misma observact.6n anterior,- se analiza

ra éste articulo posteriormente por relacionarse con la entr~ 

ga de los legados. 

(32) Rojina Villegas. ob. cit. pág. 311 
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Siguiendo, la- expos1c16n ·que .. nos da el autor de re

ferencia nos dice que si_ el crédtto eS 
rlo se subroga en tódos los derechos del testador. 

Articulo- 145'3. "Dichos legados 

el testador" haya demandado 'judicialmente 

go no se ha realizado. 

e:ste pC"ecepto está tntimamente ligado con el ar"HCJ.!. 

lo 1450 anteriormente transcrito. 

Concretando, el legado de un crédito da derecho al

legatarlo a cobrar el crédito o su parte insoluta incluyendo

los intereses, e incluso el legatario se subroga en todes las 

acciones que el testador tenia en contra del deudor. 

El articulo 1446 dice: " El legado hecho al acree-

dór no compensa el crédito, a no ser que el testador lo decl~ 

re expresamente." 

Pienso que el articulo transcrito no es afortunado

en su redacci6n, pues la palabra "acreedor" slgn1f1ca "tener

derecho o acc16n a pedir el cumplimiento de una obllgaclón",

o sea ntener derecho a cobrar una deuda"; en general "tener 

m~rito suficiente para obtener una cosa que se nos adeuda", y 

la compensaci6n es la forma que por ministerio de ley extln--
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gue u':'a obligaci6n cuando dos personas reúnen 1.3_- c~(idad·_ de -

deudores y de acreedores reclprocamente (Arts. 2185.y.2186). 

Legado de deuda determinada.- Don Antonio de Iba--

rrola dice que por medio de éste legRdo el testador reconoce

el adeudo que tenla con una persona; es decir, que es el rec2 

nacimiento de una deuda que se otorga en favor de-un acreedor 

que no tenla titulo suficiente para demandar· en·- juicio e1 pa

go de la deuda. 8n lo personal no opino igual, m~s me adhiero 

a lo expresado por Rojina, cuyo comentario-anotaré m~s ade--

lante. 

Legados genéricos de liberac16n de deuda.- Sobre é~ 

te tipo de legados nos dice Rojina Villegas que es aquel por

virtud del cual, el testador libera a su deudor de todas sus

deudas que tenla con el autor de la herencia pero solo las -

que tenia con anterioridad a la realización del testamento¡ -

entendiéndose con ésto que los créditos posteriores a la fe-

cha del otorgamiento del testamento, seran exigibles por los

herederos, es decir, éstos podrán reclamar el pago de dichas

deudas. 

Al respecto transcribimos el articulo 1454 que nos

aclara ésta hlp6tels comentada por Rojina 'lill'!!gas. 

Articulo. 1454¡ "El legado genérico de liberación o 

perd6n de las deudas comprende sólo las existentes al tiempo-
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de otorgar el testamento y no las posteriores". 

Legados Preferentes.- Acerca de éste legado Rojina

Vil_legas nos. dice que el testador ésta confesando una deuda y 

desea que tenga un derecho preferente, para ser pagado antes

.que todos los demás créditos, para el caso de que no alcanza

ren los bienes de la herencia. 

A ~ste tipo de legado se refiere el art!culo 1401 -

del c6digo civil, que establece; "El acreedor cuyo crédito no 

conste más que por testamento, se tendrá para los efectos le

gales como legatario preferente." 

Sin embargo el artículo 1414 1 nos aclara la prela-

c16n y preferencia en los pagos de las deudas de la Herencla

y nos dice; "Si los bienes de la herencia no alcanzan paca cu

brir todos los legados, el pago se hará en el siguiente or--

den: 

1. Legados remuneratorios¡ 

11.- Legados que el testador o la ley haya declara-

do pl"'eferentes; 

111.- Legados de cosa cierta y determinada; 

IV.- Legados de alimentos o educación; y 

v.- Los demás a prorrata." 
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Legados remuneratorios.- Al respecto Rojina Villegas 

nos comenta que son aquellos en los cuales el testador otorga

en compensaci6n a un servicio que recib16 del legatario, sin -

embargo comenta ~ste autor, que dicho servicio no implica una

obligac16n civil exigible, sino un deber de carácter moral, es 

decir en atenci6n a favores o servicios recibidos, por lo que

éste tipo de legado se considera preferente a todos los demás. 

Legados de Alimentos.- Estos son los que deja el 

testador para la subsistencia de una persona mientras ésta vi

va, o por un tiempo determinado. Al respecto el articulo 1463-

expresa; "El legado de alimentos dura mlentr"as viva el legata

rio, a no ser que el testador haya dispuesto que dure menos." 

Y por su parte el articulo 1465¡ nos aclara ésta h1-

p6tes1s diciendo¡ 11 51 el testadoi:- acostumbró en vida dar al l!t 

gatario cierta cantidad de dlnei:-o por via de alimentos, se en

tenderá legada la misma cantidad, si no resultare en notable -

desproporción con la cuant!a de la herencia. 

Legados de Educación.- Es el establecido en favor de 

los menores de edad a efecto de garantizai:- una cantidad de di

nero enfocado a su educación y cesa cuando concluya sus estu-

dios o cuando alcance la mayoría de edad, a ello se refieren -

los art1c~los 1466 y 1467 que textualmente expresan: 
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Art!c1Úo >i466; "E:l legado de. educaci6n dura hasta -

.que _el legat_ari(>_: salé de la men.or edad". 

Ad:!culo 1467; "Cesa también el legado de educaci6n 

st:-.'.~i -r~g--;;t~~f"i-0-~_:_-__ durant-~ ia menor edad, obtiene protes16n u -

ofiC!~o::c::-°n:;·qué_-podet" subsistir, o si contrae matrimonio." 

Legados de Pensi6n.- ~ste tipo de legados también -

al igu-al que- el anterior el testador otor-ga a una persona pa

ra que en forma per16d1ca le sea entregada una cantidad dete~ 

minada de dinero. Puede ser a cierto tiempo o en forma vitall 

cia.-

A ésta clase de legados se ref leren los art!culos -

1468 y 2775 del c6digo civil que expresan: 

Artículo 1468; "El legado de pensi6n, sean cuales -

fUeren la cantidad, el objeto y los plazos, corre desde la -

del testador; es exigible al principio de cada período 

y_el legatario hace suya la que tuvo derecho de cobrar aunque 

muera antes de que termine el período comenzado." 

Artículo 2775¡ "La renta vitalicia puede también 

constituirse a título puramente gratuito, sea por donac16n o-

por testamento.'' 
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Legados de usufructo, uso, habltac16n y servidumbre. 

Esta clase de legados se dan cuando.el autor de-la -

herencia concede el uso y goce de un bien de la -herenC:18 -·a. una 

persona y a otra le deja la nuda propiedad. 

A éstos aluden_ los_ ar-l:iculos .146!).al .. 147t ,clei-c6d1go 

civil que dicen: 

Articulo 1469; "Los legados de usufructo, uso·hablt.!, 

ci6n o servidumbt"e-, subslstlr'n mientras viva el legatar-io, a

no ser que el testador dispusiere que duren menos." 

Art!culo 1470¡ "S61o duran veinte ai'\os los legados de 

que trata el articulo anterior, si fueren dejados a alguna co~ 

porac16n que tuviere capacidad de adquirirlos.'' 

Art!culo 1471; "Si la cosa legada estuviere sujeta a 

usufructo, uso o habitación, el legatario deberá prestarlos 

hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga 

obllgac16n de ninguna clase." 

Los legados de uso y habitaci6n se rigen por las mi~ 

mas reglas de el de usufructo en los términos que prescribe el 

articulo 1053 que dice; "Las disposiciones establecidas para -

el usufruc.to son aplicables a los derechos de uso y de habita

c16n, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente ca

pitulo." 
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Cuando el legado de usufruct~ es instituido_ a perso

nas morales el legislador s61o permit~ una durac16n de veinte

anos, as! lo establece el articulo 1040 que di~e: 

Articulo 1040; "El usufructo constituido a favor de

personas morales que puedan adquirir y administrar bienes ral

ees s6lo durar& veinte a~os, cesando antes en el caso de que -

dichas personas dejen de existir." • 

Por su parte Antonio de Ibarrola, también nos expo-

ne una clasif icac16n de los legados y la hace en atenc16n a la 

forma en que se constituyen y que en seguida comentamos. 

Legados Puros y Simples.- Esta clase de legados son

aquellos que instituye el testador sin sujetarlos a ninguna m2 

dalidad ya sea a término, cond1ci6n o carga y los adquiere el

legatario desde la muerte del testador, e incluso si el legat~ 

rio muere antes que el testador, el legado se transmite a los

herederos del legatario. Esta postura ésta sostenida por el l~ 

gislador en el articulo 1398, que dice; "Si el legatario muere 

antes de aceptar un legado y deja varios herederos, puede uno

de éstOs aceptar y otro repudiar la parte que le corresponda -

en el legado." 

•Cfr. Rojina Villegas, Rafael. ob. cit. págs. 309 a la 326. 
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Legados condicionales y a Término.- En ésta especie 

de legados, el legislador restringe su eficacia a ·una modali

dad ya sea a término que puede ser suspensivo o extintivo --

ciertos o inciertos los de término cierto, nos comenta Ibarrg 

la, son aquellos que dependen de un plazo previamente fijado

por el testador. 

Los Legados Sujetos a término incierto.- Son aque-

llos en los cuales no se sabe cuándo llegará, pero que inde-

fectiblemente llegará, como ejemplo citaremos el caso sigu!en 

te: Lego la nuda propiedad de mi casa a favor de mi sobrino -

Luis y el usufructo se lo dejo a mi sirvienta hasta que muera 

aqu! el término incierto consiste en que Luis no sabe cuando

va a consolidar la propiedad absoluta de la casa que le dej6-

el autor de la herencia pues no sabe cuando morirá la s1rvJeQ 

ta. 

Interpretando a contrario sensu éste ejemplo dar!a

lugar a un legado a t~rmino extintivo pues extingue el l~gado 

del usufructo de la sirvienta. 

La otra modalidad a que pueden estar sujetos éstos

legados, dijimos que eran a una condic16n los cuales van a d~ 

pender de un acontecimiento futuro e incierto de cuya reallz~ 

c!6n nacer~ el derecho del legatÑrio o su extinción. 

Legados Sub Causa.- Sobre ésta clase de leg~dos nos 
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el art!culo 1463, ~sta sujeto a t~rmino. 

Legados onerosos.- Ibarrola nos comenta que ésta 

especie de legados son aquellos en virtud de los cuales el 

testador deja al legatario una carga. 

En cuant~ a ésta carga, ya sabemos que la carga co

mo una situaci6n accesoria, nunca debera exceder en valor y -

cuant!a a la cosa principal. 

Legados alternativos.- Sobre éste tipo de legados -

nos remitimos al artículo 1421 del c6digo civil que expresa: 

Artículo 1421; " En los legados alternativos la eles 

ci6n corresponde al heredero, si el testador no la concede ex

presamente al legatario''· 
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Aqu!, el heredero_ t-ie-rie 1·a.-· facul t-~-d de, d"éte!rminar 

que bienes· son 16s que van a.--cons~1t-~1~--- el :-¡,e_g~-~~;; --i~·n_-·-forma 
alternativa. •Cfr. 

Cfr. Ibarrola, de Antonio. ob. cit. pága. q¡ a la 106. 
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e.) EL PLAZO EN LOS LEGADOS 

~rites_-:_d~ --~nc:ilizar el término en los \egados, consid~ 

ro necesario_.estudiai' ésta figura jut"Ídica dentro de la esfera 

general del derecho, y principalmente referido al acto jurídi

co-· en-_ --genera 1. 

As! tenemos que el Plazo o Término, nos dice Galindo 

Garf las que se llama término o plazo, "al acontecimiento futu

ro y de realizaci6n cierta, en el que el acto jur!dico debe c2 

menzar a producir efectos Ct&rmino inicial) o debe cesar de -

producirlos ( t~rmino final)." ( 33) 

Continuando la postura de Galindo Garfias el legisl~ 

dor la ratifica en su articulo 1953 que dice¡ "Es obllgaci6n -

a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha seMalado un d!a -

cierto." 

En efecto deduciendo los elementos del plazo tenemos 

que éste debe ser futuro y cierto, aun cuando se ignore el d!a 

preciso en que llegará pues basta que se tenga la certeza de -

que el hecho ha de llegar fatalmente. 

El término adem~s de ser cierto y futuro debe ser P2 

sible, es decir, que el plazo sea suceptlble de llegar en un -

momento dado posible y no útopico, como por ejemplo en un ven-

(33) Ignacio Galindo Garflas. "Derecho Civil primer curso, Pª!: 
te general p~rsona, familia septima edlc16n. Editorial -
Porrúa. ~.A. M~xlco. 1985 págs. 281 y 283. 
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cimiento a mil a~os, aqu! &ste término es imposible en cuanto 

a la realizacl6n o vencimiento de un acto jurídico. 

Existen según Galindo G~rf ias dos clases de térmi-

nos, el inicial y el final. El término iniclal produce los 

efectos de que el acreedor no puede exigir el cumplimiento de 

la obligac16n¡ pero puede realizar actos necesarios para la -

conservaci6n de su derecho. Por regla general, el t~rmlno se

establece en favor del deudor salvo estipulaciones en contra

rio. 

Con la llegada del término final, los efectos dejan 

de producirse, para lo futuro. 

Una vez que analizamos en forma general el plazo -

o término, nos avocaremos a ubicarlo en los legados. 

Ya hemos dejado asentado con antelación, que el le

gatario es un heredero a t!tulo particular toda vez que subs

tituye en una parte alícuota de los bienes del autor de la h~ 

rencla, en consecuencia, éste sucesor a t!tulo particular, se 

ubica en la hip6tesis contemplada en el artículo 1281 del c6-

digo civil que dice: 

.Articulo 1281; " Herencia es la sucesi6n en todos -

los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones 

que no se extinguen por la muerte." 
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Del contenido de {,ste articu!o deducimos que el le

gatario sucede en un bien particular atJ. autor-de la herencia~ 

.Y l:sta sucesi6n se da al momento del fallecimiento del de cu-· 

jus, tal y como lo expresa el articulo 1288 deleitado d6dlgo 

civi_l que textualmente reza: 

Artículo 1298;- "A_ la muerte-_ del~ _:au_-tór'---~Ef-~_la .--suce--

s16n, los herederas adquieren derechoS a la inasa h"ereditaria

~o_mo, a un patrimonio com6n, mientras que no s-e-hace la divi-

s16ri." 

Este articulo esta confirmado por el 1290 del men-

cionado ordenamiento que establece: 

Ar-t!culo 1290, "El legatario adquiere der-echo al l~ 

gado puro y simple, as! como al de d!a cierto, desde el mamen 

to de la muerte del testador." 

En efecto, y no podr!a ser de otra manera de que el 

heredero o legatario entrase a 'la posesi6n y odquiera el der_!! 

cho de uso goce y d!sposic16n, sino hasta que el autor de la

herencia haya fallecido tal y como lo contempla el art{culo -

1291 que dice: 

Articulo 1291; "El heredero o legatario no puede 

enajenar su parte en la herencia sino después de la muerte de 
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aquel qUién-0._heteda• 

,...,,\.- .· .. <:::_\· :--_.,-·,\",-<··_., _ 

_ :-.C~m:6(·.~~'.\~b-~·~f;,¡-~;·:-k·1 l~gisl~dor _le _da. ~l misino trata-
~ ;. ' - - ,., '·- ' ;, '•"' - '- - ., 

::::::, ::9i~~~;~t2~:~f~d·~~~~t~~~;~~;6~r~;t:I11~.;~~:s~·~K:f:::::, 
.......... ~[·~,,.:\·-·>·· ·, >s.'·••··••···,···· ... ,. >3E .• ·) x ....•.......•.. 

. i\i:'i:foui0)39t ¡· •~c'ü~nd~ ¡~~ haya d 1sp~s!cÍ.one~ espe--

·c1_~1es1· tOfj,~-1~eg_~_t-~~,1~~; ·s~~~-:--r~ij¡~&~:;~,-~~º~:-~, ~a:~·;,~:mf-~-~ª-~-\:ri()~~a-s·'-Qüe --
los ·herederos-. 

De ésto se deduce que si al heredero se le impone -

término, al legatario también, con la salvedad de que el leg~ 

do tiene algunas reglas particul~res, que ahondaremos en 

ellas en el capitulo siguiente por lo que ahora nos limitare

mos al an6lisls anteriormente expuesto y concluyendo que tan

to el legatario y heredero adquieren su derecho a la masa he

reditaria desde el momento de la muerte del testador. 

La doctrina sigue ésta postura de nuestro c6dlgo, -

al respecto se enuncia que los legatarios serán considerados-

como herederos, cuando toda la herencia se distribuya en leg~ 

dos (articulo 1286) 1 es decir; que se observan las mismas re

glas para la instltucl6n de heredero o la de legatario. 

Esta instituc16n del término es aplicable por su--

puesto a los legados, y el legislador hace una dlferenciac16n 

entre los legados a término. 
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En cuanto a ~sta aplicabilid~d del t~rm1no en los -

legados ROjina Villegas nos comenta qi.Je "Los legados bajo té,!. 

mino suspensivo, pueden ser de d!a incierto, es decir; tiempo 

que necesariamente habrá de llegar, pero que se ignora cuando 

.--Se trata de un término y no de una cond1c16n porque el acont~ 

cimiento futuro habrá de realizarse forzosamente". ( 34) 

En e~ legado sujeto a término suspensivo, ya sea 

clerto o incierto, el heredero gravado con el legado es un 

simple 'usufructuario del bien, en el cual su usufructo está -

sujeto a ese t~rmino; realizado éste, se deberá entregar el -

bien al legatario. 

También puede ser el término extintivo, en éste ca

so a diferencia del anterior, el legatario adquiere derecho -

al legado como si fuera puro y simple, pero se extingue al -

llegar el plazo prefijado; éste plazo puede ser cierto o in-

cierto, pero de realizacj6n forzosa. 

En éste caso el legatario es Únicamente usufructua

rio del blen legado, toda vez que al extJnguirse tendrá que -

restltuírlo o a la masa hereditaria o a un heredero, según CQ 

mo lo determine el testador. 

en conclusi6n tenemos que el legado a término sus-

pensivo tanto como en el extintivo, son de reallzac16n forza-

(34) Rojina Villegas. ob. cit. p&g. 93 
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sa en un plazo cierto o incierto con la diferencia de que en 

el primero existe incertidumbre sobre el momento de reallza

ci6n· es decir; tiempo que necesariamente hnbrá de llegar, p~ 

ro se_ ignora cuando. 

f.) LA CONDICION gN LOS LgGADOS 

Otra_de lñs modalidades de los legados es la condi

c16n que es distinta como es sabido al término, pues mientras 

éste es un acontecimiento futuro de rea11zacl6n siempre cier

ta, aquella la condlc16n es también un acontecimiento futuro

pero de realizaci6n incierta. En cuanto al término ya lo ana

lizamos en el inciso anterior, ahora estudiaremos la condi--

ci6n. 

La condicl6n genéricamente también sabemos que se -

clasifica en: 

1~- CONDICION SUSP~NSIVA 

2.- CONDICION 8XTINTIVA. 

La condic16n suspensiva.- Es el acontecimiento fut~ 

ro de realización incierta. Del cual va a <lepender el naci--

miento de derechos y obligaciones. 

Condici6n Resolutoria.- Es el acontecimiento futuro 

de realizaci6n incierta del cual va a depender la extlnc16n o 
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resoluCi6n :.de derechos y obligaciones •. 

En cua-nto a la condic16n el maestro Rojina Villegas 

nos _comenta que ésta modalidad ubicada en la teoría del acto

jur1d1Co también es aplicable a los legados y nos dice que; " 

el legado sujeto a condlci6n suspensiva, el legatario no ad-

quiere derecho al bien objeto del legado s!~o hasta que se -

realiza la condic16n. Aqu! observamos la diferencia, que exis 

te con el término, pues en la condici6n el legado no nace si

no hasta que se cumpla aquella, toda vez que depende de un -

acontecimiento que puede o no realizarse, es decir, si el le

gatario muere antes de que se cumpla la condic16n, el legado

no se transmite a sus herederos; sin embargo como el térmlno

es un acontecimiento que necesariamente hnbrá de llegar el d~ 

recho para el legatario a los bienes del de cujus, nace desde 

la muerte del testador y la que esta suspendida es la ejecu-

ci6n del legado. Al respecto Rojlna Villegas nos dice: "En el 

legado condicional, la posesi6n y el dominio de los bienes no 

se ñdquieren por el legatario sino hasta que se cumpla la CoD 

dlci6n suspensiva." (35) 

Por lo que toca al legado que esta sujeto a una cou 

dlci6n resolutoria, aqu! ya el legado se constituye como si -

fuera puro y simple,. sin embargo, si la cond1ci6n no se cumple 

el legado persiste en las condiciones establecidas pero en el 

supuesto de que se cumpla la cond1c16n, desde ese momento el-

(35) Rojina Villegas. ob. cit. p~9. 95 
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legado se extingue y debe el legatario reintegrar el objeto que 

fue materia del legado al heredero o al albacea, de acuerdo a -

lo que haya dispuesto el testador. 

Por lo tanto las condiciones que pueden imponerse a -

los herederos se aplican a los legatarios y las que anulan la -

instituc16n de herederos, anulan las de legararios. 

José Puig Brutau nos da su punto de vista, diciendo -

que "El legatar-io adquiere derecho a los legados puros y sim--

ples desde la muerte del testador y lo transmite a sus herede-

ros" ésta postura la sostiene éste autor en el texto del art!c~ 

lo 881 del C6digo Civil E:spaMol que dices "El derecho al legado 

se adquiere y es al mismo tiempo exigible." (36) 

Sin embargo se deduce del comentario de éste autor y

de lo preceptuado por el legislador, que si el legado es a tér

mino, se adquiere al fallecer el causante, pero no es exlglble

hasta que llega el plazo fijado, por el testador. 

En cuanto a la condlcl6n, nuestro c6digo civil la -

contempla claramente en el artículo 1938 que expresa: 

(36) Pulg Brutau, José "Fundamentos de Derecho Civil". Tomo v. 
Vol. II. p&g. 405. 
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"La obl1gacl6n es condiciona~ cuando' su existencia o

su resoluc16n dependen de un acontecim,1.ento futuro e incierto." 

(del-C6digo Civil). 

Igualmente el legislador reglamenta los dos tipos de

condlclones aludidas anteriormente, y as! el articulo 1939 nos

dice cuando una condic16n es suspensiva. "La condlc16n es sus-

penslva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la -

obligaci6n." 

Por su parte el articulo 1940; nos proporciona la de

fln1c16n de la condici6n C"esolutorla, al decir que: "La cond1-

cl6n es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligaci6n, vol 

viendo las cosas al estado que ten!an, como si esa obl1gaci6n -

no hubiere existido.•• 

Existe otra modalidad a la que puede sujetar el autor 

de la herencia al legado y que es el modo o carga, modalidad eA 

ta que se identlf lca con el legado instituido a un legatario, -

es decl~ dejo en legado ml casa de acapulco a Luisito con el ~ 

gravamen de que permita la ~ntrada gratuita a los niños pobres. 

Aqul se ob~erva que en realidad el testador ésta ---

creando un legado o un legatario. 
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Para mayor comprensi6n.-de1 te~B. .d.efin_~re~on lo- que 

se entiende por- modo o carga, segOn Güti_~~r.e:z·:_Y 

--,,, 
Modo o Carga.-. "Es_ ~oda ia: ~~·i,1"9~-¿1~-¡;-, e_x<;:epcional

que se impone a 1 adqu 1 rente·, de·-::·-~.n,. -~--~-~~~,h~:;-'.~::{~~~-_;;\ ? __ -_~ tJ tülo_ -orie-

roso~o gratulton. (37) 
,~: _:_~ ·'"f:fr' .-,---- ~;'.) 

---·- _-.:_:::-;;··--

Por- su parte, Ignac_1o ,_pal_lndo Garfias define el Mo

do o Carga de la siguiente.manera; "El modo es una decl~ra-

c16n accesoria de la voluntad, que se a~adc ~ los actos a ti 
tulo gratuito. Por medio de ella, se impone al beneficiMrio

la obligac16n de realizar una prestaci6n, que debe cumplir -

en manera paralela al beneficio recibido. 

El modo s61o tiene lugar, en los actrJs de liberal.!. 

dad (herencia, 1P.gado 1 donacl6n) ya sean por causa de muerte 

o 1nterv1vos. Es una manera de limitar l~ liberalidad que -

grava al heredero, donatario o legatario, con determinadas -

cargas." ( 38) 

(37) Gutlérrez y Gonz&lez. e:. ob. cit. p&g. 220 
( 38) .Galindo Garflas Ign'1clo. ob. c1t• plig. 279 
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9.) LAS CONDICIONES QU~ S~ TIENEN POR 
NO PUESTAS Y LAS QUE NULIFICAN LA 
OBLIGACION. 

Ya analizamos las Modalidades a que pueden estar s~ 

jetas las obligaciones, y estudiamos también la aplicabilidad 

de éstas modalidades a los legados, sin embargo, considero de 

trascendental importancia detenernos y por ser materia de és

te inciso en una de dichas modalidades que es la condlcl6n, -

toda vez que ésta, al instituirla el heredero puede dar lugar 

a dos supuestos, aparte de la hip6tesis 16gica de que se lle

gue a cumplir. 

1.- Las condiciones que se tienen por no puestas 

2.- Las condiciones que anulan la obligaclon 

Referente a éste tipo de condiciones nuestro C6digo 

Civil vigente las reglamenta en sus artículos 1943, 1944 y --

1948 que al respecto dicen: 

Articulo 1943; "Las condiciones imposibles de dar -

o hacer, las prohibidas por la ley o que sean contra las bue

nas costumbres, anulan la obllgacl6n que ellas dependa. 

La condición de no hacer una cosa imposible se tie-

ne por no puesta. 11 

Articulo 1944¡ "Cuando el cumplimiento de la condi-



96 

ci6n dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obl1-

gac16n condicional serA nula.n 

Art1culo¡ 1948 " Cuando las obligaciones se hayan 

contra!do bajo cond1ci6n suspensiva y, pendiente ésta, se -

perdiere, deteriorare o bien se mejorare la cosa que fué o~ 

jeto del contrato, se observaran las disposiciones siguien

tes: 

1. Si la cosa se pierde sin culpa del deudor, qu~ 

dar& extinguida la obl1gac16n¡ 

11. 51 la cosa se pierde por culpa del deudor, é~ 

te queda obligado al resarcimiento de danos y perjuicios. 

Entléndese que la cosa se pierde cuando se encue.o. 

traen alguno de los casos mencionados en el articulo 2021; 

III. Cuando la cosa se deteriore sin culpa del -

deudor, éste cumple su obligac16n entregando ln cosa al --

acreedor en el estado en que se encuentra al cumplirse la -

condic16n¡ 

IV. Oet.eriorándose por culpa del deudor, el acre_2 

dor podrá optar entre la resolución de la obligac16n o su -

cumplimiento, con la indemnización de dñi'l.os y rerjulcios en 

ambos casos; 

v. Si la cosa se mejora por su naturale~a o por -

el tlemp~, las rr•'ejoras ceden en favor del acreedo:-; 

VI. Si se mejora a expensas del deudor, no tendr~ 

éste otro derecho que et concedido al usufructuario.•• 
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En cuanto a la aplicabilida? ·de éstas ;clases; de ·mo

dalidades en los legados el le9islacl.or las contempla en los

art!culos 1358 y 1359. 

Art!culo 1358 del C6di90 Civil¡ "La condici6n im-

puesta al heredero o legatario de tomar o dejar de tomar es

t-ado, se· tendrá. por no puesta." 

Articulo 1359; "Podr~, sin embargo, dejaI"se a alg.!! 

no el uso o habltaci6n, una pensi6n alimenticia perl6dica o

el usufructo que equivalga a esta pensi6n 1 por el tiempo que 

permanezca soltero o viudo. La pens16n alimenticia se fijará 

de acuer-do con lo prevenido en el artículo 311.0 

Igualmente el legislador establece que se tendr& -

por no puesta la condic16n cuando ésta consista en un no ha

cer, as! como la de no impugnar el testamento o de alguna de 

las disposiciones que contenga, bajo pena de perder el car~s 

ter de heredero o legatario. 

En cuanto a las condiciones que producen la nulidad 

tanto de la instltuc16n de heredero como de legatario, nues-

tro legislador la contempla en el articulo 1347 del C6digo Ci 

vil y nos dice¡ "La condici6n t!sica o legalmente imposible -

de dar o de hacer, impuesta al heredero o legatario, anula su 

inst1tuci6n." 
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Otros preceptos legales que contemplan ésta nulidad 

estan contenidas en los articules 1427 y 1436 que dicen: 

Articulo 1427; "Es nulo el legado que el testador -

hace de cosa propia individualmente determinada que al tiempo 

de su muerte no se halle en su herencia." 

Articulo 1436; "Es nulo el legado de cosa que al ~

otorgarse el testamento pertenezca al mismo legatario". 

En efecto, existe la nulidad cuando el legado en el 

cual el testador hace de cosa propia individualmente determi

nada, que al tiempo de su muerte no se halle en su herencia;

º tambi~n en el caso de que en el momento de otorgarse el te~ 

tamento la cosa legada pertenezca al mismo legatario. 

Una Óltima forma de nulidad se da si el test~dor -

ignoraba que la cosa legada era ajena • O si ignoraba el tes

tador que le cosa era propia del heredero o del legatario, -~ 

as! lo determinan los articulas 1434 y 1440 del c6digo ciiiit~ 
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CAFITULO IV. 

TIEMPO Y MODO D3 PAGARSE LOS LEGADOS 

Es de trascendental importancia determinar el tiem

po_ y mOdo en -que deben -pagarse los legados, ya que el legota

rio no toma posesi6n directa de los bienes legAdos, sino que

es a través de los herederos instituidos o a través del Alba

cea; y si_ el testador no fue expl!clto en como debe hacerse -

el pago, los herederos deben apegarse a lo preceptuado por el 

legislador, pues no pueden cumplir con el encargo a su llbre

albedr!o o no cumplir de acuerdo a la real voluntad del test~ 

dar. 

Sin embargo antes de entrar al estudio de éste tema 

analizaremos en forma génerica la manera y tiempo en que de-

ben cumplirse las obligaciones en general. 

a.) TIEMPO Y ~:ODO DE CUMPLIRSE LAS OBLIGACIONES 

EN GENL>RAL. 

Como es sabido et tiempo y la forma de cumplirse -

t~da obligaci6n, es a través del pngo y también sabemos que -

el pago debe hacerse primeramente en el término establecido -

y del modo en que se hubiere pactado tal y como lo rreceptuan 

los art!culos 2078 y 2079 del c6digo civil gue textualmente -

expresan: 
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Articulo 2078¡ "El pago deber& hacerse del modo -

que se hubiere pactado, y nunca podrá hacerse p~rcialmente

sino en -Vit"tud de convenio expreso o de d1spos1cl6n de ley~' 

Sin embat"90, cuando la deuda tuviE-re_ una P·élrtec:--

liquida y otra iliquida, podr.S exigir el acreedor Y}i"'c".r .. '-: e 

el deudor el pago de la primera sin esperar ·_a __ ._que ~-Se'_-}Íq_"u,i

de la segunda." 

Articulo 2079¡ "El pago se har.S en el tiempo de--

signado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que -

la-ley_pet"mlta o prevenga expresamente otra cosa". 

Para el caso de que no haya estlpulñdo plazo para 

el cumplimiento de la obligac16n se estará a lo que establs 

ce el articulo 2080 del C6digo Civil que dice¡ "Si no se ha 

fijado el tiempo en que debA hacerse el pago se trata de 

obligaciones de dar, no podr~ el acreedor exigirlo sino de~ 

pu~s de los treinta dias siguientes a la interpelaci6n que

se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un

notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de

hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor-

siempre que haya transcurrido el tiempo necesario p~ra el -

cumplimiento de la obllgaclón." 

No obstante el contenido del articulo anteriorme~ 
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te transcrito considero que también pudiera aplicarse al e~ 

so de los legados, sin embargo no h4y que olvidar que tam-

bién nuestro lP.gislador preceptúa que el le~ado ser' pagado 

en el momento de la muerte del autor de la herencia. 

En cuanto a las reglas del pago, estas estan con-

templadas en los articules 2082 al 2096. 

En cuanto al lugar del pago nos lo establece el -

articulo 2082 del c6digo civil que reza¡ "Por regla general 

el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que

las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se deJ!. 

prenda de las circunstancias, de la nuturaleza de la oblig.!, 

ci6n o de la ley. 

Si se han designado varios lugares para hacer el

pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos." 

En cuanto a la forma de pago, éste esta contempl!!, 

do en el articulo 2078, que dice: "El pago deberá hacerse -

del modo que se hubiere pactado, y nunca hacerse parcialmen. 

te sino en virtud de convenio expreso o de disposlci6n de -

ley. 

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte 11 
quida y otra !liquida, podr& exigir el acreedor y hacer el-
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deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide, 

la segunda." 

En cuanto al término del pago, este se realiza

r& en los t~rminos establecidos en el articulo 2079 que -

expresa; "El pago se har~ en el tiempo design21do en el -

contrato, exceptuando aquellos casos en que l~ ley permi

ta o prevenga expresamente otra cosa." 

Los otros articulas o sea del 2083 al 2096. Tam 

blén contienen reglas de como debe hacerse el pago, pero

como esta cuest16n no es propiamente el tema de ésta te-

sis pasar"enios a analizar la médula del tr-abajo, o sea el

tiempo y forma en que d·~ben pagarse los legados. 
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b.) TIEMPO Y MODO DE P~GARSE LOS LEGADOS 

Una vez que analizamos el tiempo y•modo en que se-· 

pagan las obligaciones en general, entraremos al estudio del 

tiempo y forma en que se pagan los legados toda vez que el -

legislador dieta normas especiales para el cumplimiento de -

~sta lnstltuc16n. 

A efecto de comprender con mayor amplitud la figu

ra jur!dica del legado, iniciaremos con estudiar a los suje

tos que estan obligados a pagar el legado. 

1.- OBLIGADOS A PAGAR EL LEGADO 

Para el caso de que la herencia se distribuya en -

puros legados, los gravamenes y deudas que contenga la suce

sl6n, se repartiran entre todos los partícipes, es decir en

tre todos los legatarios, en proporci6n a los bienes recibi

dos toda vez que nuestro c6dlgo civil preceptúa que cuando -

se instituya puros legatarios y ningún heredero, todas los -

legatarias se consideraran como herederos. 

Sin embargo el legado puede quedar sin efecto per

las siguientes circunstancias: 

a.) Porque la cosa legada perezca en vida del autor 
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de la herencia. 

b.) Cuando la cosa legada se pierda por causa de-

8~iicci·6.n, o que el testador no la haya determinado en espe

cie y ésta no puede determinarse ni en su género ni en esp~ 

ele. 

c.) Porque la cosa legada perezca o se extinga 

con posterioridad a la muerte del autor de la herencia y 

por supuesto sin que haya mediado culpa del heredero o del

~obligado a pagarla. 

otro caso en que el obligado a pagar el legado -

queda eximido de hacerlo, se da cuando el testador haya en~ 

jenado la cosa legada; sin embargo, si la recobra vuelve a

quedar dentro del testamento y renace la obl1gaci6n del he

redero de cumplir con el pago. 

Por otra parte puede surgir la hip6tesis de que -

los bienes de la masa hereditaria sean insuficientes para -

pagar todos los legados, y para éste supuesto el legislador 

nos determina una preferencia para su pago, siendo éste el

siguiente: 

1.- Primeramente se pagaran los legados Remunera

torios. 

2.- En segundo t~rmino se pagaran los legados que 

el autor de la herencia o el legislador decl~ 

ren que tienen preferencia. 
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En tercer.lugar se pagaran; 

3.- Los· legados de cosa cierta y determinada. 
1 

4.- En'cuarto lugar se cubrlran los legados de 

alimentos. 

·s.- Por último y una vez pagados los enumerados -

con antelaci6n se pagaran los que no se en--

cuentran dentro de los antes enumerados, y é~ 

tos se pagaran a prorrata. (Articulo 1414 del 

C6digo Civil). 

Además de que se considerará nulo el legado cuan

do el testador lo haya referido a un bien de su propiedad y 

que el tiempo de su muerte no se encuentre dentro de la ma

sa hereditaria. 

Otra hip6tesls que puede presenl:arse y es impar--

tante expresarlo, es el caso de que cuAndo el testador sa--

. b!a que la cosa legada er-a ajen_a, el heredero está obligado 

a adquirirla y entregarla al legatario o a entregarle a és

te el precio que tenga la cosa. No obstante esto, ·la prueba 

de que el testador s~bía que la cosa era ajena, le corres--

pande acreditarla al legatario. 

El artículo 1394, anteriormente transcrito, nos -

dice quienes pueden ser gravados con un legado, y vimos que 

no solamente el heredero sino t~mbién lo puede ser el pro--
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pio legatario, de ésto conclu!mos que la persona que esta obl~ 

gada a pagar el legado es aquel a quien el autor de la heren~

c 1a contempla en su testamento y dese6 gravarlo con un legado, 

ya sea heredero o legatario como lo expresa el precepto legal

anteriormente comentado. 

Por supuesto que seguimos las reglas del pago en --

las obligaciones en general, o sea, que el que esta obligado -

al pago ser! el deudor. 

La entrega de la cosa legada, dispone nuestra legis

lac16n, ser& hasta que el inventario haya sido formado y apro

bado, siempre que se forme y apruebe dentro de los términos l~ 

gales, ademAs de que la entrega de la cosa deberá ser con sus

mejoras y acsesiones, tanto naturales como las que haya incor

porado el testador, siguiendo por supuesto las bases jur!dlcas 

del derecho de acces16n como medio de adquirir la propiedad, -

según nos lo establece nuestro c6digo civil en los art!culos -

886 y 887 que dice• 

Articulo 886¡ "La propiedad de los bienes de derecho 

a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural 

o artificialmente. Este derecho se llama de accesi6n." 

Articulo 887¡ "En virtud de él pertenecen al propie-

I. Los frutos naturales 

II. Los frutos industriales 
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III. Los frutos civiles. 

Los gastos de la entrega serAn por cuenta del le

gatario a menos que el testador haya estipulado otra cosa,

por supuesto que aqu! el legislador sigue las reglas gener2_ 

les del pago en las obligaciones igualmente las contribucig 

nes y los grav~menes reales son a cargo del legatario. 

Es importante observar lo que nos expresa el artl 

culo 1408 del c6digo civil que dice¡ "No puede el legatar-lo 

ocupar por su propia autoridad la cosa legada, .debiendo pe

dir su entrega o poses16n al albacea o al ejecutor espe----

cial." 

En efecto el legatario no puede ocupar la cosa l,!. 

gada por su propia autoridad, deberá pedirla al albacea o -

al ejecutor especial, sin embargo en el supuesto de que la

·cosa ya este o haya estado en poder del legatario, éste po

drá retenerla sin el perjuicio de devolver en caso de redus 

ci6n lo que corresponda conforme a lo preceptuado por el l~ 

gislador- 1 en el ar-ticulo 1404 del c6digo civil. 

Por otra parte, tenemos que en cuanto a la entre

ga del legado, el importe del impuesto que cause el legado, 

se reducirá el valor de éste, a menos que el testador hubi~ 

re dispuesto otra cosa, as1 lo determina el articulo 1410. 
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Me he saltado a prop6sito el análisis a los art!

culos 1395 1 1402 y 1404, que aunque tratan sobre la forma -

y modo de la entrega de los legados corresponden a los inc,i 

sos posteriores por lo que aqu! me reservo su estudio. 

2.- ANALISIS og LOS ARTICULOS 1395 Y 1402 

Anteriormente en los incisos a.) y b.) de ~ste e~ 

p!tulo IV. Hemos analizado el tiempo y modo de pagarse los

legados as! como en el número 1.- estudiamos quienes estan

obligados a pagar el legado, para ello, nos remitimos prlm~ 

ramente a las reglas generales del pago en las obligaciones 

para posteriormente ubicándolo a los legados; y tomando en

cuenta que en cuanto al modo de pagarse los legados están -

relacionados directamente los artículos 1395 y 1402 de nue~ 

tro c6digo civil entraremos de lleno al análisis de éstos -

preceptos, y por supuesto, dando por recordado todo lo del

tiempo y modo de su pago. 

As! tenemos que el articulo 1395 nos dlce; "La C,2 

sa legada deber~ ser entregada con todos sus accesorios y -

en el estado en que se halle al morir el testadorº. 

Del texto de éste articulo tenemos que el legisl~ 

dor considera y as! lo determina expresamente que la cosa -

legada deberá ser entregada por el heredero con todos los -
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accesorios que esta tenga, as! como tambi&n deberá ser en

tregada al legatario en el estado e~ que la cosa se halle-. 

al momento de la muerte del autor de la her~ncia. 

Por su parte el articulo 1402, nos expresa que;

"Cuando se legue una cosa con todo lo que comprenda, no se 

entender6n legados los documentos justificantes de propie

dad, ni los créditos activos, a no ser que se hayan mencl2 

nado especificamente." 

De la lectura de éste Último articulo, tenemos -

que el legislador considera que si el testador no expres6-

Claramente en fJU decler-~1cl6n de Gltima voluntad su deseo -

de que conjuntamente con la cosa legada se deberá transmi

tir al legatario los documentos justificativos de propie-

dad de los bienes sujetos al legado, entonces s~ deja ver

que no transm1ti6 el dominio de esos bienes, sino s6lo el-

. uso y goce de la cosa, entonces, aparentemente lo que con~ 

t1tuy6, fue sólo un usufructo. 

Ahora bien, l a quién le transmitió la nuda pro

piedad? resulta aqu! una inc6gnita y al parecer el legisl~ 

dor con éste texto legal, está sosteniendo un patrimonio -

sin dueno, pues si no obliga al heredero u obligado a en-

tregar los títulos de propiedad de la cosa legada, pero -

tampoco el testador expres6 ~ue la propiedad de los bienes 
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sujetos al legado quedaran en propiedad .det;·;'he~:e'deró_ enton

ces qué se va hacer con tales t!tulOs. 

Del análisis de éstos preceptos se deduce que el

legislador no fue muy claro al reglamentar la entrega de -

los legados y que aparentemente esta interpretando una pre

sumible voluntad del autor de la herencia, aunque considero 

que lo esta haciendo equivocadamente, pues el de cujus al -

dejar un legado y expresarlo as!, quiz6 beneficiar al lega

tario transmitlendole los bienes sujetos al legado de que -

se trate, y en el caso que deja entrever el articulo 1402 1 -

el autor de la herencia al no expresar que no dejaba al le

gatario los títulos de propiedad de los bienes sujetos al -

legado tampoco expres6 lo que se deduce de la interpreta--

ci6n de éste precepto legal, es decir que aparentemente de

j6 un usufructo, pues sabemos que el usufrtJcto es el uso y

goce de una cosa ajena y el propietario del bien sujeto a -

usufructo es el nudo propietario, y en el supuesto que se -

deja entrever en el art!culo ~402, tal parece que se esta -

constituyendo un usufructo, pero de nudo propietario lncieE 

to. 

En cuanto a los créditos a que alude el mismo ar

tículo 1402, también la suscrita considera que existe duda

al resp~to, aunque aqu! si podría entenderse que los crédl 

tos activos, si se podr!a justificar que se le transmitan -
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al heredero, nO obstante que no lo haya declarado as! el au

tor ·de la herenCia~ 

3.- ANTINOMIA Do gsToS ARTICULOS 1395 y --

1402 gNTRg SI Y CON gL 1404. 

que analizamos los a~t!culos 1395 y 1402 -

de nues~ro-c6digo civil, y que seMalamos sus peculiaridades-y 

é:aracte"r!sticas de cada uno de ellos, toca ahora hacer un eJ! 

tudiO'-del artículo 1404, del mismo oc-denamiento legal, y ver 

t_ir las contradicciones, o antinomias que contienen estos -

tres art!culos. 

En efecto, el articulo 1404 de nuestro c6digo el-

vil expresa; "51 el que lega una propiedad le agrega después 

nuevas adquisiciones, no se comprenderan éstas en el legado, 

.aunque sean contiguas, si no hay nueva declaraci6n del test~ 

dar." 

Como se observa de la lectura e 1nterpretaci6n de

éste precepto legal, el legislador esta determinando que sl

el autor de la herencia lega una propiedad a la cual le ha -

agregado posteriormente a la redacci6n de su testamento "nu~ 

vas adquisiciones", entendiéndose por nuevas adquisiclones,

todo accesorio o mejoras que le haya hecho, dice el legisla

dor "No se comprenderan éstas en el legado, si no hay nueva-
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declaracl6n del testador." 

~n ~sta virtud, el legislAdor pretende y ~sta obll 

gando al testador que en cada accesorio que haga, realice 

una modificac16n a su testamento, el cual en la pr~ctlca, no 

s6lo es complicado sino gravoso econ6micamente para llevarlo 

a cabo pues se consideraría revocados los anteriores; y ello 

nunca se hace, por ser demasiado engorroso y del total desc2 

noclmiento del autor de la herencia, pues ésto se antoja co

mo un capricho del legislador. 

Por su parte el artículo 1402, nos expresa; "Cuan

do se legue una cosa con todo lo que comprenda, no se enten

der&n legados los documentos justlf lcantes de propiedad, nl

los créditos activos, a no ser que se hayan mencionado espe

c{ficamente.11 

Del contenido de éste artículo deducimos, lo que -

en el inciso anterior dejamos asentado, es decir que si no -

lega los títulos justificativos de l~ propiedad de los bie-

nes legados, en realidad sólo esta constituyendo un usufruc

to s1tuac16n esta que a juicio de la suscrita es poco con--

gruente, pues la realidad de las cosas es que en estricto ds 

recho, si el Autor de la herencia no expresa éste deseo de -

dejar un_ usufructo, sino un legado puro y simple, deberá en

tregar el heredero o gravado la cosa sujeta al legado con t2 

dos los títulos de propiedad. 
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Como conclusi6n tenemos qu~ del texto del articulo 

1404, comparándolo, con los textos de los artículos 1395.Y -

1402 del mismo c6digo civil surgen las contradicciones y an

tinomias apuntadas en el número 2.- que nos ocupa pues tene

mos que el articulo 1395 nos expresa con claridad meridiana

que "La cosa legada deber! ser entregada con todos sus acce-

serios y en el estado en que se halle al morir el testador". 

en consecuencia debe entenderse que los objetos que fueron -

materia del legado deberan transmitirse no solamente con los 

títulos justificados de propiedad, situac16~ esta que resul

ta 16gica, sino con todos sus accesorios, entendié_ndose acc~ 

serios, también a las "nuevas adquisiciones". a las que alu

de el articulo 1404, no obstante no haya una nueva declara-

ci6n en éstos términos del autor de la herencia tal y como -

lo exige el c6d1go civil en el citado artículo 1404. 

Como colorario tenemos que a juicio de la suscrita 

·existe una contradicci6n o antinomia entre éstos tres art!c~ 

los y me permito proponer se modifiquen los preceptos 1402 y 

1404 y se redacten siguiendo los lineamientos y el espiritu

que plasm6 el legislador y que consider6 congruente del art! 

culo 1395 del multicitado c6digo c·ivil, es decir; que la co-

sa legada sea entregada al legatario con todos sus acceso--

rios, interpretando como accesorios, las mejoras, nuevas ad

quisiciones y todo lo que se le haya incorporado natural o -

artificialmente ya sea por la naturaleza o por el testador y 

por supuesto, con los titulas o documentos justificativos de 

la propiedad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERAs Los legados solamente se pueden establecer en una 

disposici6n testamentaria, y nunca la Ley podra -

suplir la voluntad del testador y crear legados 

en una intestamentaria. 

SEGUNDA: La finalidad del Autor de la herencia al consti-

tuir un legado, es beneficiar al legatario desli

gandolo de la obligaci6n de cubrir las deudas de

la masa hereditaria. 

TERCERA: Tomando en cuenta lo anterior, el legislador al -

reglamentar los legados estableci6 que efectiva-

mente el legatario no estaba obligado a cubrir -

las deudas de la herencia. 

CUARTA: No obstante que el legatario no esta obligado a -

responder por las cargas de la herencia, el legi~ 

lador previendo un fraude a la Ley y un perjuicio 

a los acreedores, cuando el de cujus instituya en 

sü testamento puros legatarios, y ningun heredero, 

nuestro c6digo civil, considera a a los primeros

como herederos y en tal virtud, sí los obliga a -

cubrir el pasivo de la herencia. 

QUINTAS Comunmente se ha conceptuado al testamento como -

una forma que tiene el autor de la herencia, de -
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disponer de sus bienes par~ después de su muerte, 

sin embargo la suscrita cgnsidera que se le debe

agregar a dicha definlc16n, tal y ~orno lo expre-

san Planiol y Rlpert 11 Es una forma de disponer de 

los bienes propios para después de la muerte, y -

que al mismo tiempo sirve para otros fines". 

En cuanto al legado, igualmente considero que 

nuestro legislador contempla la def inicl6n de Cl~ 

mente de Diego "Dispos1ci6n testamentaC"ia por la

cuál el testador manda una cosa o porci6n de bie

nes a t!tulo singular a personas determinadas o -

por la que se sucede al testador a T!tulo slngu--

lar". 

SE;PTIMA: E;n el legado, se rompe la regla de que solo el t.!, 

tular de la propiedad o derecho de un bien puede

val ldamen te disponer de sus cosas, toda vez que -

en ésta instituci6n se puede legar cosas ajenas,

por supuesto con la obligaci6n para el heredero o 

gravado, de adquirir dicho bien. 

OCTAVA: En cuanto al modo de la entrega de los legados -

considero que debe estarse a lo establecido por 

el articulo 1395 del c6digo civil es decir, con 

todos sus accesorios y en el estado en que se ha-

,,.· 
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lle al morir el testador, entendiendose por ésto, 

que debera estar incorporado al bien sujeto al l~ 

gado, todas las cosas que se le hayan unido en 

forma natural o artificial, incluyendo por supue.§_ 

to y sin duda_alguna, los documentos constltuti-

vos de la propiedad. 

Considero necesario también, que los art{culos --

1402 y 1404 del c6digo civil se modifiquen, y se

redacten tomando como base el contenido del arti

culo 1395, en el sentido de entregar al legatario 

los bienes legados con todos sus accesorios y con 

los documentos justificativos de la propiedad, -

pues con su redacción actual parece que se estan

refiriendo a la constitucl6n de un usufructo y no 

un legado. 
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