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1. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA

Cuando una persona fallece, el ordenamiento jurídico organiza su suce-
sión, estableciendo unas reglas para determinar qué persona o personas van
a ocupar el lugar del fallecido en la titularidad de sus bienes y deudas, y quién
se va a encargar de la administración y gestión de su patrimonio y de sus
intereses.

Se denomina causante al difunto o finado, que es de quien proceden los
bienes que van a ser objeto de reparto entre los sucesores. Se utiliza igual-
mente la expresión de cujus, que son las primeras palabras de la locución
latina «de cujus successiones agitur» (aquel de cuya sucesión de trata). Se
denominan causahabientes a quienes van a suceder mortis causa al fallecido,
que pueden recibir los bienes como herederos o legatarios.

En realidad ante el fallecimiento de una persona, los ordenamientos reac-
cionan de manera diferente para determinar el destino de sus derechos y
obligaciones, y evitar la aparición de derechos sin sujeto. Para solventar este
problema caben dos soluciones: a) Liquidar las relaciones jurídicas del falle-
cido, pasando a sus sucesores el remanente líquido (pagadas las deudas) de
los bienes. Este es el sistema del common law, en el que existe un executor
que, con carácter fiduciario, liquida la herencia y entrega los bienes a los
sucesores determinados por la ley o el testamento. b) Ordenar una sucesión
universal en la que una o varias personas se colocan en el lugar que ocupaba
el fallecido, subrogándose en sus derechos y obligaciones. Es el sistema de
Derecho común (y el de nuestro CC), caracterizado porque los sucesores
ocupan la misma posición del fallecido en cuanto a sus relaciones jurídicas,
tanto en su aspecto activo como pasivo. Indudablemente la posición de los
acreedores del fallecido en uno y otro sistema es muy diferente.

El carácter universal de la sucesión o la transmisión en bloque del patri-
monio del difunto no deriva del carácter unitario del conjunto de bienes en
sí mismo considerado, sino de realizarse por un solo título, de un solo golpe
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(LACRUZ). No hace falta, por tanto, cumplir la formalidades necesarias para la
transmisión de cada uno de los bienes singulares, o de cada uno de los dere-
chos y deudas que componen la herencia. Esta sucesión en bloque se pro-
duce al margen de las reglas generales aplicables a la transmisión de los
bienes, derechos y obligaciones. Lo que caracteriza, pues, a la sucesión uni-
versal frente a la particular es que no se apoya en la existencia de una plu-
ralidad de elementos, sino en el carácter unitario de la transmisión.

Centrándonos en la sucesión mortis causa, el patrimonio hereditario en
su conjunto pasa a los herederos aunque estos no tengan conocimiento
exacto de los bienes, derechos y obligaciones que componen dicho patri-
monio. Y además, los adquieren en la misma situación jurídica en que se
encontraban cuando el patrimonio pertenecía al causante. Muy gráficamente
nos dice LACRUZ que la sucesión universal viene a ser como el ingreso en un
cargo: el designado se encuentra con una serie de asuntos en marcha, que
no se han interrumpido por el cese de quien antes lo desempeñaba. De la
misma manera, con la muerte del causante se produce un cambio en la titu-
laridad del patrimonio hereditario en su conjunto, en bloque. Por ello no es
necesario transmitir de manera individual cada uno de los bienes y derechos
al heredero, al igual que ocurre con las deudas. Todas las relaciones jurídicas
de las que era titular al causante (con las excepciones que veremos) pasan al
heredero, que subentra o se coloca en el lugar que ocupaba el causante,
permaneciendo inalteradas aquellas relaciones jurídicas. Las relaciones jurí-
dicas, por tanto, no se extinguen y se crean otras nuevas, sino que perma-
necen como eran, apareciendo un nuevo titular. Y dicho cambio de titulari-
dad se produce en un solo acto, en bloque, sin necesidad de un acto que
transmita cada una de las relaciones jurídicas individuales. Por ello, en
cuanto a las deudas del causante, aunque se dice que el heredero responde
de las mismas, lo que sucede es que en sentido propio se convierte en deudor.

La sucesión universal es, por tanto, ajena a las reglas que deberían apli-
carse a la transmisión de cada una de las relaciones jurídicas consideradas
individualmente. Es consustancial a la sucesión universal la no aplicación de
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2.

este principio de especialidad, en el sentido de que cada derecho y cada
obligación tenga que cumplir su normativa específica para ser transmitido.
Se caracteriza más bien por lo contrario, porque se puede prescindir de la
normativa concreta prevista para cada una de las transmisiones individuali-
zadas, precisamente porque existe una normativa específica para la transmi-
sión en bloque del patrimonio hereditario. En este sentido se distingue entre
sucesión universal y sucesión particular.

EL DERECHO DE SUCESIONES

El Derecho de sucesiones es la parte del Derecho privado que se ocupa
de la sucesión mortis causa, es decir, del destino de la titularidad de los bie-
nes, derechos y deudas de una persona después de su muerte. Técnicamente
es una de las partes más complejas del Derecho privado, ya que el falleci-
miento de una persona hace florecer prácticamente todas las demás institu-
ciones del Derecho civil, contempladas ahora desde la perspectiva del cam-
bio de titularidad que se produce. Conviene aclarar que el fallecimiento de
una persona puede provocar también el nacimiento de nuevos derechos,
algunos ajenos al Derecho civil, y que es igualmente tenido en cuenta para
desencadenar determinadas consecuencias jurídicas al margen de la suce-
sión mortis causa.

Así, en cuanto a lo primero, los arts. 219 y ss. del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, regulan el derecho a la pensión de viudedad a
favor del cónyuge o pareja de hecho del fallecido, incluyendo el régimen
aplicable en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

En cuanto a otras posibles consecuencias del fallecimiento, destaca la
regulación de los seguros de vida en los arts. 83 y ss. de la Ley 50/1980, de
8 de octubre, de Contrato de Seguro. En la medida en que la designación de
los beneficiarios guarda íntima relación con la sucesión mortis causa, la
cuestión será abordada en diferentes lecciones de este Manual.

Por otro lado, conviene igualmente poner de relieve la estrecha relación
del Derecho de sucesiones con el Derecho de familia y, en particular, en
caso de matrimonio, con el régimen económico matrimonial. En los regíme-
nes de tipo comunidad el fallecimiento de uno de los cónyuges produce la
extinción del régimen y la necesidad de proceder al reparto del patrimonio
común. Así, para el régimen supletorio previsto en el CC, su art. 1392 dispone
que la sociedad de gananciales concluye de pleno derecho «cuando se
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disuelva el matrimonio», expresión que incluye la muerte de uno de los cón-
yuges (art. 85 CC). En tal caso la liquidación de los bienes gananciales debe
hacerse en consonancia con lo previsto en los artículos 1344 y 1404 del CC.
Es decir, liquidada la sociedad de gananciales conforme se establece en los
artículos 1396 y ss. (con el pago de las deudas comunes, los reembolsos y
reintegros que procedan y las deducciones a que alude el artículo 1404 CC),
el remanente se divide por mitad entre el cónyuge sobreviviente y los here-
deros del fallecido. No hay que olvidar tampoco que cabe la disposición
testamentaria de bienes gananciales (arts. 1379 y 1380 CC). Todo ello puede
complicar las operaciones divisorias, como tendremos ocasión de analizar.

En este Manual se va a insistir igualmente en la necesidad de analizar los
problemas de Derecho sucesorio desde una perspectiva procesal y tributaria.
El Derecho procesal resulta esencial para el ejercicio de los derechos. Nues-
tra LEC incorpora además en su Libro IV, dentro de los procesos especiales,
un Título II sobre la división judicial de patrimonios, ocupándose de la divi-
sión de la herencia en los arts. 782 a 805. Hay que tener en cuenta, además,
la regulación de la sucesión procesal por muerte (art. 16 LEC), la tramitación
de las demandas que pretendan la posesión de bienes a quien los hubiere
adquirido por herencia (arts. 250.1.3º y 441.1 LEC), o la solicitud de exhibi-
ción del acto de última voluntad del causante de la herencia o legado (art.
256.1.3º LEC).

Acaso lo que resulta más sorprendente es la escasa importancia que se
concede al Derecho tributario en relación con el Derecho de sucesiones,
cuando la imbricación entre ambas ramas del Derecho resulta transcendental
para enfocar adecuadamente numerosos problemas, especialmente desde
una perspectiva práctica. No debe olvidarse que, entre las primeras obliga-
ciones que van a encontrarse los herederos, están las de pagar el impuesto
de sucesiones y la denominada plusvalía municipal si existen en la sucesión
inmuebles de naturaleza urbana (dentro de los seis meses siguientes al falle-
cimiento del causante). Además, los sucesores del fallecido deberán presen-
tar la declaración de IRPF del fallecido (arts. 39 y 177 LGT). En esta situación,
al realizarse el inventario de bienes, derechos y deudas del causante debe
incluirse, si fuera el caso, la cuota a devolver de IRPF, por cuanto es un dere-
cho con contenido económico. Además, dependiendo de que el importe a
devolver sea superior o inferior a 2.000 €, los requisitos exigibles a los here-
deros son diferentes (v.gr. en cuanto a si deben o no relacionar en el inven-
tario de bienes de la herencia el importe de la devolución y, en su caso, haber
declarado en el impuesto de sucesiones dicho importe).
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6.

6.1.

LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA

Concepto y formas de aceptación

La aceptación de la herencia es el ejercicio positivo del ius delationis: el
llamado declara su voluntad de adquirir la herencia y asume la cualidad de
heredero con efecto retroactivo desde el momento de apertura de la sucesión
(art. 989 CC).

Según el art. 998 CC: «La herencia podrá ser aceptada pura y simplemente
o a beneficio de inventario». Aunque el CC parece distinguir dos formas
diferentes de aceptación lo cierto es que la regulación del beneficio de
inventario se explica mejor como un poder o facultad para limitar la respon-
sabilidad por las deudas hereditarias, cuyo ejercicio puede ser simultáneo a
la aceptación o posterior. Por ello vamos a estudiar aparte las reglas del
beneficio de inventario.

Al margen de lo anterior, la aceptación puede ser expresa o tácita (art.
999 CC).

a) Expresa: es la que se hace por escrito, en documento público o privado.

b) Tácita: es la que se hace por actos que suponen necesariamente la
voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad
de heredero [STS (1ª) 10 mayo 2019 (ECLI:ES:TS:2019:1485)].

Es discutible qué tipo de actos implican una aceptación tácita. Como
vimos en la Lección 2, la mera presentación de la declaración del Impuesto
de Sucesiones o la solicitud de prórroga no deben considerarse por sí solas
como un acto de aceptación tácita de la herencia. El ap. 4º del art. 999 CC
se limita a aclarar que «los actos de mera conservación o administración
provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha
tomado el título o la cualidad de heredero». Así pues, no supone aceptación
atender los gastos de entierro y funeral, atender otros gastos urgentes (recibos
de suministros, rentas, prestaciones alimenticias, etc.), la percepción de fru-
tos, o los gastos de reparación de bienes [RDGRN 19 julio 2016 (BOE núm.
226, de 19 septiembre, págs. 66994 y ss., y RDGSJFP 31 marzo 2023 (BOE
núm. 92, de 18 abril, págs. 55221 y ss.)]. Sí, en cambio, los actos de dispo-
sición de bienes hereditarios, o la reivindicación de bienes que pertenecen
a la herencia [RDGRN 10 junio 2020 (BOE núm. 207, de 31 julio, págs.
61059 y ss.)].
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La elevación a público por los herederos de una venta realizada por el
causante, no implica aceptación tácita de la misma, por ser un acto debido
o de mera administración (art. 999 CC). No existe disposición, dado que el
bien inmueble fue vendido por el causante, no por los herederos, y la pro-
piedad se transmitió por aquel en vida y, por tanto, el bien salió directamente
de su patrimonio y no del caudal de la herencia [SAP Valencia (Secc. 7ª) 10
febrero 2020 (ECLI:ES:APV:2020:1756)].

Según la RDGSJFP 8 febrero 2023 (BOE núm. 55, de 6 marzo, págs. 33092
y ss.), en el ámbito registral no se admite la aceptación tácita, por exigir el
art. 3 LH forma documental pública. Solo sería admisible la aceptación tácita,
cuando se trate de escritura pública que tenga por objeto otro acto que ex
lege tenga valor equivalente, como ocurre con la disposición de un bien
hereditario concreto (art. 999 CC).

c) Aceptación «ex lege». El art. 1000 CC recoge una serie de supuestos
en que se entiende aceptada la herencia:

1. Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño,
a todos sus coherederos o a alguno de ellos (transmitir el ius delationis
implica una aceptación previa, de manera que se enajena lo que ya per-
tenecía al heredero).

2. Cuando el heredero renuncia la herencia, aunque sea gratuita-
mente, a beneficio de uno o más de sus coherederos (se trata de una
renuncia traslativa, que implica que ya se ha adquirido lo que se trans-
mite).

3. Cuando renuncia la herencia por precio a favor de todos sus cohe-
rederos indistintamente. Pero si esta renuncia fuera gratuita y los cohe-
rederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la por-
ción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia (lo mismo hay que
entender si los beneficiarios son los sustitutos vulgares).

d) Aceptación en caso de concurso de herencia. El Texto Refundido de la
Ley Concursal (TRLC) regula el concurso de herencia en los arts. 567 a 571.
Según el art. 567 TRLC: «El concurso de la herencia podrá declararse en tanto
no haya sido aceptada pura y simplemente». Legitimados para solicitar el
concurso lo están «el administrador de la herencia yacente, los herederos y
los acreedores del deudor fallecido» (art. 568.1 TRLC). Pero cuando la soli-
citud se formulada por un heredero, dice el art. 568.3 que «producirá los
efectos de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario».
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6.2.

7.

7.1.

Aceptación de la herencia y responsabilidad por deudas

Según el art. 1003 CC: «Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio
de inventario, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la
herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios».

Así pues, cuando el llamado acepta pura y simplemente, además de
adquirir la cualidad de heredero, se hace responsable de las deudas y cargas
de la herencia, tanto con los bienes que adquiere como con los suyos propios.
Sobre la base del principio de responsabilidad patrimonial universal del art.
1911 CC responde ilimitadamente del pago de las deudas y cargas heredi-
tarias. Se habla entonces de una responsabilidad ultra vires hereditatis.

A ello se contrapone la limitación de la responsabilidad por deudas
cuando el heredero acepta a beneficio de inventario, que produce una sepa-
ración entre el patrimonio hereditario y el patrimonio propio del heredero, y
una limitación de su responsabilidad por deudas y cargas hasta donde alcan-
cen los bienes de la herencia (art. 1023 CC). A esta responsabilidad limitada
se alude con la expresión intra vires hereditatis.

En cuanto a la referencia a las «cargas», la mayoría de la doctrina consi-
dera que se incluyen:

1) Las deudas que tuviera el causante en vida.
2) Las cargas de la herencia propiamente dichas, que pueden tener su

origen en el propio testamento (v.gr. gastos de entrega de los legados del
ap. 3º del art. 886 CC), o que se deriven de la sucesión (v.gr. gastos de
entierro, funeral y sufragios del testador de los arts. 902 y 903 CC; o los
de alimentos a la viuda encinta de un nasciturus llamado a la herencia
del art. 964 CC; o los gastos del inventario, administración y defensa de
la herencia del art. 1033 CC; o los gastos originados por el derecho de
deliberar, en caso de que el llamado repudie la herencia, del art. 1033
CC; o los gastos de partición hechos en interés común de todos los here-
deros, del 1064 CC).

3) Los legados.

EL BENEFICIO DE INVENTARIO

Concepto y naturaleza

Ya hemos destacado que, aunque el art. 998 CC parece distinguir dos
formas diferentes de aceptación (pura y simple, o a beneficio de inventario)
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7.2.

la regulación del beneficio de inventario consiste en un poder o facultad que
se concede al heredero para limitar la responsabilidad por las deudas here-
ditarias, y cuyo ejercicio puede ser simultáneo a la aceptación o posterior.

La manera que tiene el heredero de evitar la responsabilidad ilimitada del
art. 1003 CC es utilizar el beneficio de inventario. Dicha facultad le permite
limitar su responsabilidad, de manera que el patrimonio hereditario funciona
como un patrimonio en liquidación, en el que se liquidan las deudas y cargas
hereditarias como un patrimonio separado.

Según el art. 1010 CC, todo heredero puede aceptar la herencia a bene-
ficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido. Es, por tanto,
indiferente que el heredero haya sido llamado por testamento o abintestato.
Además, cuando existen varios llamados, de la misma manera que unos
pueden aceptar y otros repudiar la herencia, el art. 1007 CC dispone que
unos pueden aceptar pura y simplemente, y otros a beneficio de inventario.

Forma y plazos

La declaración de hacer uso del beneficio de inventario debe ser expresa
y hacerse ante Notario (art. 1011 CC). Cuando el heredero se encuentre en
el extranjero puede hacer dicha declaración ante el Agente diplomático o
consular de España que esté habilitado para ejercer las funciones de Notario
en el lugar del otorgamiento (art. 1012 CC).

En ambos casos, como se recoge en el art. 1013 CC, la declaración no
produce efectos si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto
de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de
los plazos previstos legalmente. Es importante destacar la necesidad de que
el inventario incluya todos los bienes de la herencia, pues el art. 1024.1º CC
sanciona con la pérdida del beneficio de inventario al heredero que, «a
sabiendas, deje de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o
acciones de la herencia».

Toda la tramitación se realiza ante Notario. Según el art. 67 de la Ley del
Notariado de 28 de mayo de 1862, es competente para la realización del
inventario el Notario con residencia en el lugar en que hubiera tenido el
causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la
mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre
que estuvieran en España, a elección del solicitante. También se puede elegir
a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos
ellos, es competente el Notario del lugar del domicilio del requirente [coin-
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cide con los criterios de competencia para tramitar la declaración de here-
deros abintestato].

Los plazos para realizar la solicitud al Notario se regulan en los arts. 1014
y 1015 CC, estableciendo un régimen diferente en función de que el heredero
tenga o no en su poder la herencia o parte de ella, y de que no haya ninguna
gestión como heredero.

Cuando el heredero tiene en su poder la herencia o parte de ella y quiere
utilizar el beneficio de inventario, debe comunicarlo ante Notario y pedir en
el plazo de treinta días a contar desde aquél en que supiere ser tal heredero
la formación de inventario notarial.

Cuando el heredero no tiene en su poder los bienes de la herencia o parte
de ellos, el art. 1015 CC sólo señala el dies a quo desde el que debe com-
putarse el plazo legal. Las situaciones que se pueden producir son las siguien-
tes:

a) El llamado ha aceptado la herencia. El plazo se computa desde la
aceptación.

b) El llamado ha realizado alguna gestión como heredero. Ello implica
una aceptación tácita (art. 999 CC), y el plazo se computa desde que
hubieran comenzado los actos de gestión como heredero.

c) El llamado a la herencia ha sido interpelado y el Notario le ha con-
cedido un plazo para aceptar o repudiar (art. 1005 CC). El plazo para el
inventario se computa desde el día siguiente a que expire el plazo para
aceptar o repudiar, o desde que expresamente se haya aceptado antes de
que transcurra el plazo del art. 1005 CC.

Fuera de estos casos, es decir, cuando el llamado no tiene en su poder la
herencia o parte de ella, ni se encuentra en algunos de los supuestos del art.
1015 CC, puede aceptar con beneficio de inventario mientras no prescriba
la acción para reclamar la herencia (art. 1016 CC). Se refiere a la acción de
petición de herencia a la que jurisprudencialmente se aplica un plazo de
prescripción de treinta años.

En la tramitación del inventario notarial se debe citar a los acreedores y
legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviene. Y el inventario
debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a dicha citación, y con-
cluirse dentro de otros sesenta días (plazo susceptible de prórroga por el
Notario).
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7.3.

7.4.

7.4.1.

Cuando por culpa o negligencia del heredero no se inicia o concluye el
inventario en los plazos citados y con la formalidades legales exigidas, se
sanciona al heredero con la pérdida del beneficio de inventario, entendién-
dose que acepta la herencia pura y simplemente.

Aplicación ex lege de los efectos del beneficio de inventario

En el CC y en otras leyes se recogen una serie de supuestos en que se
aplican directamente al heredero o herederos los efectos del beneficio de
inventario que enumera el art. 1023 CC. Tales supuestos son los siguientes:

1) Cuando es heredero abintestato el Estado, en cuyo caso se entiende
siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de
declaración alguna sobre ello (art. 957 CC).

2) Cuando se instituye heredero voluntario al Estado. El art. 20.1 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas dis-
pone: «La aceptación de las herencias, ya hayan sido deferidas testamentariamente
o en virtud de ley, se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario».

3) La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha
siempre a beneficio de inventario (art. 22.1 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones).

4) Cuando se trate de herencias dejadas indeterminadamente a los pobres
(art. 992, ap. 2º CC).

5) Cuando se reclame judicialmente una herencia de que otro se halle en
posesión por más de un año. Según el art. 1021 CC, si el actor venciere en
el juicio, no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de este bene-
ficio, y sólo responderá de las cargas de la herencia con los bienes que le
sean entregados.

Efectos del beneficio de inventario

Los efectos del beneficio de inventario se contemplan con carácter gene-
ral en el art. 1023 y concordantes del CC y de la Ley del Notariado (arts. 67
y 68 LN). Tales efectos son los siguientes:

Limitación de la responsabilidad por deudas

Según el art. 1023.1º CC: «El heredero no queda obligado a pagar las
deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bie-
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7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

nes de la misma». El heredero, por tanto, no responde con sus bienes
propios.

El heredero, como tal, sucede en las deudas del causante, pero el bene-
ficio de inventario limita su responsabilidad, excluyendo la posibilidad de
que sus bienes propios sean embargados por los acreedores de la herencia.

Separación de patrimonios

Aunque el heredero tiene su propio patrimonio y es titular del patrimonio
hereditario, no se confunden sus bienes particulares con los que pertenezcan
a la herencia. Y ello porque el patrimonio hereditario es un patrimonio en
liquidación, para pagar a acreedores y legatarios.

Consecuencia de esta separación de patrimonios es que el heredero con-
serva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera
contra el difunto. A pesar de que se reúnen en la misma persona los conceptos
de acreedor y deudor, lo que daría lugar a la extinción de la deuda por
confusión, el art. 1192 CC exceptúa precisamente el caso en que «esta con-
fusión tenga lugar en virtud de título de herencia, si ésta hubiese sido acep-
tada a beneficio de inventario». De manera paralela, no se produce la extin-
ción de los derechos reales limitados por consolidación (arts. 513.3º y 546.1º
CC).

Configuración como un patrimonio en administración

Durante la tramitación del inventario se entiende que la herencia está en
administración, hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos
y los legatarios (art. 1026 CC).

Administrador puede serlo el mismo heredero, quien haya designado el
testador, o cualquiera otra persona, que tendrán la representación de la
herencia para ejercitar las acciones que a ésta competan y contestar a las
demandas que se interpongan contra la misma.

Configuración como patrimonio en liquidación

Como acabamos de destacar, la administración de le herencia está diri-
gida al pago de acreedores y legatarios. Ello conlleva que estamos en pre-
sencia de un patrimonio en liquidación. En este sentido, el art. 1030 CC prevé
la posibilidad de enajenar bienes de la herencia cuando sea necesario para
afrontar los referidos pagos.

Manual de Derecho Civil. 2ª edición. Vol. VI. Derecho de sucesiones

172



5.5.1.

5.5.2.

5.6.

Legado de rentas o pensiones

Consiste en el derecho a percibir por el legatario, periódicamente, una
cantidad de dinero de manera temporal o vitalicia. Se trata de un legado con
eficacia meramente obligatoria, y el legatario puede dar a la cantidad que
reciba al destino que desee. Según el art. 880 CC, el legatario tiene derecho
a reclamar el pago del primer período desde que muera el testador y los
siguientes al principio de cada uno de los periodos. Si el legatario muere
antes de terminar uno de los periodos ya comenzados, no se puede restituir
las cantidades percibidas. El legado deberá pagarse por todos los herederos,
salvo que el testador lo imponga a un heredero en concreto.

Una variedad de este legado es el previsto en el art. 788 CC, referido a la
obligación impuesta al heredero de invertir ciertas cantidades periódicas en
obras benéficas.

Legados de educación y de alimentos

Los legados de educación y de alimentos se regulan en el art. 879 CC y
en ambos se entrega una cantidad de dinero al legatario.

— En el legado de educación el testador lega al legatario los medios eco-
nómicos necesarios para su educación. Se extingue cuando el legatario
adquiera la mayoría de edad.

— En el legado de alimentos el testador lega al legatario los medios nece-
sarios para atender a su subsistencia. Salvo que el testador disponga otra cosa,
tiene duración vitalicia, hasta que fallezca el legatario.

En ambos legados, si el testador no fijó una cantidad de bienes para aten-
der a la educación y alimentos del legatario, se fijará en función del estado
y condición del legatario y del importe de la herencia, a no ser que respecto
al legado de alimentos el testador durante su vida entregase determinadas
cantidades al legatario. En este caso tales cantidades se entenderán como
cuantía del legado si el importe total de la herencia permite mantenerlas.

Legado alternativo

El legado alternativo es aquel cuyo objeto está constituido por varios bie-
nes o derechos, de los cuales el gravado solo debe entregar uno de ellos al
legatario. El art. 874 CC se remite en cuanto al régimen jurídico aplicable a
lo dispuesto para las obligaciones alternativas (arts. 1131 a 1136 CC).
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5.7.

La elección de la cosa a entregar corresponde en principio al gravado, a
no ser que el testador haya dispuesto que corresponde al legatario. Según la
RDGSJFP 12 julio 2021 (BOE núm. 180, de 29 julio, págs. 91562 y ss.) no
corresponde al contador-partidor la facultad de elegir en los legados alter-
nativos. El legatario no puede ser compelido a recibir parte de una cosa y
parte de otra. Según la STS (1ª) 20 mayo 2010 (ECLI:ES:TS:2010:2290), la
elección, como declaración unilateral de voluntad no exige formalidad
alguna ni precisa de aceptación por la otra parte. El derecho de elección se
pierde si solo es posible la entrega de una de las cosas en que alternativa-
mente consiste el legado.

Disposición testamentaria de bienes gananciales

El art. 1379 CC establece que cada uno de los cónyuges puede disponer
por testamento de la mitad de los bienes gananciales. Con ello se está en
realidad fijando un puro límite cuantitativo a la disposición testamentaria que
un cónyuge pueda hacer de los bienes comunes.

La interpretación de este precepto se debe hacer en consonancia con lo
previsto en los arts. 1344 y 1404 CC. Es decir, liquidada la sociedad de
gananciales conforme se establece en los arts. 1396 y ss. (con el pago de las
deudas comunes, los reintegros que procedan y las deducciones a que alude
el art. 1404 CC), el remanente se divide por mitad entre ambos cónyuges.
Pues bien, lo que el art. 1379 CC permite es disponer testamentariamente de
la mitad de ese remanente, como tope máximo de la disposición.

Ahora bien, a renglón seguido, el art. 1380 CC viene a resolver las cues-
tiones que se suscitan con las disposiciones testamentarias de bienes ganan-
ciales concretos, dado que éstos pueden adjudicarse en uno u otro lote tras
la liquidación.

En este sentido, se establece la eficacia de tales disposiciones cuando
dichos bienes sean adjudicados en la herencia del testador; previéndose que,
en caso contrario, es decir, cuando los concretos bienes gananciales se adju-
diquen en el lote del cónyuge sobreviviente, se entenderá legado el valor que
tuvieran al tiempo del fallecimiento.

En definitiva, los arts. 1379 y 1380 CC regulan no sólo el legado de cosa
ganancial (que es a lo que parece ceñirlo la mayor parte de los autores), sino
cualquier disposición testamentaria sobre bienes gananciales, sea a título de
herencia o de legado.

Los legados
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6.

6.1.

Así, ya que durante el matrimonio los cónyuges carecen de una titularidad
concreta sobre cada uno de los bienes integrantes de la sociedad conyugal,
la disposición testamentaria que recaiga sobre una cosa perteneciente a
dicho patrimonio debe interpretarse hecha, en principio, con cargo a la par-
ticipación que en la liquidación de la sociedad de gananciales corresponda
al testador.

No sobrepasando dicho límite las diversas disposiciones concretas sobre
bienes comunes, lo que hace la ley es subordinar el definitivo cumplimiento
de la disposición a los resultados de la liquidación. Así, ya haya sido hecha
a título de herencia o de legado, la eficacia de la misma será plena si dichos
bienes se adjudican en la herencia del testador. En caso contrario, cuando
los concretos bienes gananciales se adjudiquen en el lote del cónyuge sobre-
viviente, se entiende que existe un legado de valor, referido al que tuvieran
los bienes al tiempo del fallecimiento.

La STS (1ª) 11 mayo 2000 (ECLI:ES:TS:2000:3884) considera aplicables
los arts. 1379 y 1380 CC a las disposiciones testamentarias que recaen sobre
bienes de la comunidad postganancial mientras no se proceda a su división.

GARANTÍAS DEL LEGATARIO

Dispone el art. 881 CC que el legatario adquiere su derecho al legado
desde la muerte del testador. Pero hasta que se produzca la entrega por parte
de los gravados, puede transcurrir un lapso de tiempo más o menos extenso,
y los gravados podrían eludir su obligación realizando actos dispositivos
sobre los bienes hereditarios. Para evitarlo, nuestro ordenamiento jurídico
prevé las siguientes garantías a favor de los legatarios:

Anotación preventiva sobre los bienes hereditarios (art. 42.7 LH)

La pueden solicitar todos los legatarios, a excepción de los de parte alí-
cuota, pero con una matización, pues si el testador ha prohibido al legatario
de parte alícuota promover el procedimiento de división judicial de la heren-
cia, sí podrá pedir la anotación preventiva.

— Si se trata de legado de cosa inmueble y determinada del testador, la
anotación preventiva se practica sobre los bienes objeto de legado.

— Si son legados de créditos o pensiones sobre inmuebles determina-
dos, la anotación se obtiene sobre los mismos inmuebles que están afectados
con el pago (art. 47 LH).
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6.2.

— Si se trata de legados de género o cantidad, la anotación preventiva se
puede solicitar sobre cualesquiera bienes inmuebles de la herencia que sean
bastantes para cubrir su valor, siempre y cuando no sean inmuebles espe-
cialmente legados a otro. No será obstáculo para la obtención de la anotación
preventiva que otro legatario de género o cantidad haya obtenido otra ano-
tación a su favor sobre los mismos bienes (art. 48 LH).

En el primer caso, con la anotación preventiva se impide que el heredero
pueda inscribir a su favor los bienes legados y anticipa los efectos de la ins-
cripción para cuando se entregue el legado. En los otros dos supuestos, el
legatario que haya obtenido anotación preventiva será preferido a los acree-
dores del heredero que haya aceptado la herencia pura y simplemente. Tam-
bién tendrá preferencia el legatario frente a cualquier acreedor que haya
adquirido algún derecho sobre los bienes anotados con posterioridad a la
anotación preventiva, por aplicación del principio de prioridad registral.
Todos los legatarios que hayan practicado la anotación preventiva de su
derecho dentro de los ciento ochenta días siguientes a la muerte del testador
tendrán preferencia frente a los que no realizaron la anotación. Los que la
practicaron, no tendrán preferencia entre sí, salvo que tuviera alguna prefe-
rencia de acuerdo con la legislación civil general.

Anotación preventiva de legados de rentas o prestaciones periódicas

En este caso, el art. 88 LH prevé la posibilidad de exigir que la anotación
preventiva obtenida se convierta en inscripción de hipoteca sobre los bienes
de la herencia que se hubieran adjudicado al heredero o legatario gravado
con la pensión. En cuanto a los bienes en los que puede exigirse la consti-
tución de la hipoteca hay que estar a lo previsto en los art. 89 a 91 LH. El
heredero o legatario gravado con la pensión periódica debe constituir la
hipoteca sobre los bienes inmuebles en los que recae la anotación preventiva,
si se le adjudicaren, o bien sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia
que se le adjudiquen.

La elección de los bienes corresponde al gravado, pero tiene que recaer
sobre bienes procedentes de la herencia y el pensionista deberá admitir la
hipoteca que aquél le ofrezca, siempre que sea bastante y la imponga sobre
bienes procedentes de la herencia. El procedimiento para la constitución de
la hipoteca se regula en el art. 157 RH, y su razón de ser radica en que al
tratarse de una obligación del gravado de tracto sucesivo, es precisa una
garantía permanente como la hipotecaria.
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Este Manual de Derecho civil está dirigido decididamente a los estudiantes del Grado en De-
recho. No existe hoy un único plan de estudios de Derecho para todas las universidades espa-
ñolas, sino que el Grado tiene como peculiaridad importante una (relativa) heterogeneidad, que 
no afecta en puridad a los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que obviamente siguen 
siendo los mismos, sino que se proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el número de 
asignaturas en que se divide la materia a lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de 
la carrera; y  la denominación de las mismas. El Manual viene estructurado en 7 volúmenes, a 
cargo de catedráticos de Derecho civil de diferentes universidades, a fin de tomar en conside-
ración las peculiaridades de los distintos planes de estudio, pero con unidad de coordinación en 
aras de la necesaria coherencia y unidad.

El presente tomo viene dedicado al Derecho de Sucesiones, con un lenguaje claro. Está ilustra-
do con numerosos ejemplos y gráficos, y viene acompañado de la jurisprudencia más reciente 
(con su identificador ECLI), así como de las principales resoluciones de la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública. A la perspectiva civil en el estudio de las diferentes institucio-
nes se une un novedoso enfoque tributario y procesal, que permite dar una respuesta unitaria y 
multidisciplinar a cada uno de los problemas que plantea la aplicación práctica del Derecho de 
sucesiones.

LPA20240082




