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Se exponen aquí nuevas hipótesis sobre algunas nociones 
de derecho sucesorio, tales como la cautela socini, cuyo 
origen en derecho histórico se pone en duda, o el reco-
nocimiento del derecho a la herencia –y, en definitiva, de 
la legítima– como un derecho constitucional, y se hacen 
propuestas en relación con la especial protección del dis-
capacitado en sus derechos sucesorios, o la supresión del 
impuesto de sucesiones.

Estas y otras cuestiones son tratadas, en los artículos que 
forman el presente volumen, desde una concepción técni-
ca del Derecho, por profesores de Derecho romano, de De-
recho civil, procesal y constitucional. Pero además es muy 
enriquecedora la visión del derecho sucesorio que aquí 
nos aportan destacados profesionales del Derecho, nota-
rios y registradores, e incluso un ingeniero y economista, 
puesto que es el ejercicio de la profesión el que permite 
detectar los problemas reales que plantea la aplicación 
práctica del derecho de sucesiones, y proponer medidas 
eficaces para su resolución.
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El derecho de sucesiones forma parte de la vida, igual que la muer-
te. No se podría reconocer ningún derecho patrimonial, sin la simultánea 
admisión de un derecho a la herencia o a la sucesión mortis causa. Desde 
el antiguo Derecho romano el paterfamilias podía nombrar un heredero. El 
heres era la persona designada para suceder al paterfamilias, que, con ese 
nombramiento, le hacía un verdadero y genuino encargo de fidelidad (un 
fideicomiso), consistente en hacerse cargo de su patrimonio después de su 
muerte. Y, no habiendo designación del paterfamilias, o cuando esta era 
inválida o ineficaz, era la ley la que disponía quién tenía la condición de 
heredero. 

Desde el Derecho romano hasta nuestros días las cuestiones proble-
máticas suscitadas en torno al derecho de sucesiones han sido infinitas. Es 
posible intentar resolverlas también desde una perspectiva multidisciplinar, 
tomando como punto de partida su origen en Derecho romano e incluso el 
reconocimiento de alguna de sus instituciones en el Common Law, hasta 
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llegar a su actual significado en derecho civil, en derecho procesal o en de-
recho constitucional, sin olvidar la especial configuración de ciertas figuras 
de derecho sucesorio en los derechos de las Comunidades Autónomas. 

Se exponen aquí nuevas hipótesis sobre algunas nociones de derecho 
sucesorio, tales como la cautela socini, cuyo origen en derecho histórico se 
pone en duda, o el reconocimiento del derecho a la herencia –y, en defini-
tiva, a la legítima– como un derecho constitucional, y se hacen propuestas 
en relación con la especial protección del discapacitado en sus derechos 
sucesorios, y también respecto a la supresión del impuesto de sucesiones. 

Estas y otras cuestiones son tratadas, en los artículos que forman el 
presente volumen, desde una concepción técnica del Derecho, por profe-
sores de Derecho romano, de Derecho civil, procesal y constitucional. Pero 
además es muy enriquecedora la visión del derecho sucesorio que aquí nos 
aportan destacados profesionales del Derecho, notarios y registradores, e 
incluso un ingeniero y economista, puesto que es el ejercicio de la profe-
sión el que permite detectar los problemas reales que plantea la aplicación 
práctica del derecho de sucesiones, y proponer medidas eficaces para su 
resolución. 

Se inspira, pues, esta obra en la antigua noción de iurisprudentia ro-
mana, en la que los juristas, profundos conocedores teóricos del derecho, 
resolvían las cuestiones que se les planteaban, o que ellos mismos ideaban, 
a modo de caso práctico. Solo así los conocimientos de un técnico del dere-
cho adquieren su utilidad, ya que sirven para resolver los conflictos que se 
suscitan en la vida cotidiana entre ciudadanos, lo que constituye la finali-
dad esencial de todo ordenamiento jurídico, sea el actualmente vigente o el 
que lo fue hace veinte siglos.

A todos nuestros amigos y colegas iurisprudentes les damos las gracias 
por su aportación a este libro colectivo, que, por iniciativa unánime de los 
compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Univer-
sidad de Vigo que aquí escribimos, queremos dedicar con gran cariño a la 
profesora Almudena Bergareche, recientemente fallecida.
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CAPÍTULO I

La tutela registral de los 
derechos sobre la herencia

Javier Álvarez de Soto
Registrador de la Propiedad de Arnedo

Diego Vigil de Quiñones Otero
Registrador de la Propiedad de Manresa

SUMARIO 1. Planteamiento: la problemática presente del Derecho español 
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las herencias. 3.1 Los interesados en la herencia. 3.2 En concreto, el problema 
de las legítimas. 3.2.1 La naturaleza de las legítimas. 3.2.2 Derecho común. 
3.2.3 Derecho foral. 3.2.4 La tutela registral del derecho del legitimario en 
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tas por los Derechos civiles de Galicia y Cataluña. 3.2.8 El papel del Registro 
de la Propiedad en el nuevo régimen: la publicidad registral es el único me-
dio de salvaguardia erga omnes del derecho del legitimario. 3.3 La situación 
del viudo. 3.4 El problema cuando juega el derecho de transmisión. 4. La 
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legítimas. 4.3.1 Flexibilidad en el modo de satisfacerla. 4.3.2 Cambio en su 
naturaleza jurídica. 4.3.3 Reducción de la cuantía. 4.3.4 Las causas de deshe-
redación. 5. La importancia de la ley aplicable, y el problema de su determi-
nación en el Derecho interregional y europeo. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.



CAPÍTULO I

JAVIER ÁLVAREZ DE SOTO   |   DIEGO VIGIL DE QUIÑONES OTERO

22 MARGARITA FUENTESECA  |   LYDIA NORIEGA   (COORDS.)

1. Planteamiento: la problemática presente 
del Derecho español de sucesiones, vista 
desde el Registro de la Propiedad

Se nos invita a participar en un libro donde se afrontan algunos de 
los retos presentes del Derecho de sucesiones. La mejor contribución que 
podemos hacer al respecto es, sin duda, tratar los problemas que se nos han 
presentado en la práctica profesional, lo cual haremos a partir de nuestro 
recorrido registral y los problemas que en el mismo se nos plantearon. 

A lo largo de nuestra carrera, uno de nosotros (Diego Vigil de Quiño-
nes) comenzó su ejercicio profesional en Galicia, concretamente en Chan-
tada (distrito hipotecario que abarca el centro geográfico de Galicia). El sur 
del distrito es atravesado por el llamado «camino de invierno» a Santiago 
(la ruta natural de entrada desde la meseta, ya utilizada por los romanos), 
que tiene en Chantada una de sus metas de etapa. El norte, por el camino 
francés, una de cuyas etapas remata en Portomarín. De Chantada habían 
emigrado muchos paisanos a mediados del siglo XX para trabajar en la in-
dustria vasca, sobre todo a Vizcaya. La mayoría de ellos se habían instalado 
a vivir en Sestao y Baracaldo. No era infrecuente encontrarse, al momento 
de fallecer aquellas personas, que en sus herencias había bienes en el distri-
to hipotecario de Chantada (generalmente rústicos). Aquellas herencias so-
lían estar, merced al régimen de determinación de la vecindad civil y la ley 
aplicable de nuestras normas comunes de Derecho interregional (Artt. 14 y 
9.8 del Código Civil –CC–), sujetas al Derecho civil foral de Vizcaya: solía 
tratarse de matrimonios en régimen de comunicación foral de bienes, y la 
herencia de sometía a la norma vizcaína. Ello solía plantear en ocasiones 
problemas que los herederos no siempre habían podido calcular, creyendo 
como creían que les correspondía aplicar el Derecho civil gallego. 

Por otra parte, entre los ciudadanos de aquella comarca (Ribeira Sacra 
occidental), era práctica frecuente la de transmitirse bienes en vida hacien-
do uso de los pactos sucesorios previstos por la moderna legislación civil 
gallega. Una práctica que no siempre hundía sus raíces en la tradición, sino 
que con frecuencia procedía de los incentivos fiscales recientes impulsados 
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por la Xunta de Galicia en su afán de «facer país» también en las prácticas 
jurídicas civiles de los ciudadanos1. 

De Chantada tocó pasar a Ribadeo, puerta norte de Galicia y punto 
destacado del camino norte a Santiago (el que recorre el Cantábrico). Aun-
que forma parte de la misma provincia (Lugo), es sociológicamente diferen-
te a Chantada al ser villa costera, estar vecina a Asturias (con la que hay 
un abundante intercambio) y tener un número importante de inmuebles en 
propiedad de veraneantes. Allí el problema de la vecindad civil iba siendo 
descubierto por la gente ex ante. En alguna de las consultas a las que los 
ciudadanos tienen derecho con el Registrador conforme al Art. 258 LH pu-
dimos comprobar que algunos veraneantes se empadronaban, una vez jubi-
lados, en sus casas de veraneo para poder, con el paso de dos años, obtener 
la vecindad civil gallega. Dicho padrón no siempre coincidía con el domici-
lio civil2, pero se utilizaba para cambiar la vecindad civil con el único obje-
tivo de huir de las limitaciones derivadas de la legítima castellana, normal-
mente con intención de proteger al viudo o viuda y poder dejarle al menos 
un usufructo universal sin tener que respetar la legítima de un hijo único. 

Tras tres años de etapa gallega, quien esto escribe fue trasladado, re-
corriendo el sentido inverso el camino de Santiago, hasta la inmortal ciu-
dad de Zaragoza, donde ejerció más de seis años. Allí descubrimos más 
cuestiones sucesorias que más o menos respondían a los mismos vectores: 
deseo ciudadano de proteger al viudo y elección de figuras sucesorias en 
función de su régimen fiscal. Aragón en este sentido es el paraíso: el viudo 
o viuda no sólo goza de un usufructo que no sufre perjuicio por la legítima, 

1 A grandes rasgos, se ha considerado que un Derecho civil propio es un ingrediente 
esencial de una estructura de Estado. Pero si el Código no se aplica, difícilmente puede 
defenderse la especialidad nacional. Por ello se puede intuir que se potencia la aplica-
ción. Al respecto ver el artículo del ex conseller Carles Mundó al respecto del Código 
civil de Cataluña: MUNDÓ, C., «Un tesoro escondido» en La Vanguardia, 5 de Di-
ciembre de 2018. https://www.lavanguardia.com/opinion/20191205/472061769305/
un-tesoro-desconocido.html (consultado el 29 de Enero de 2020).

2 E ignoramos sin con el fiscal, pues muchos venían de Madrid, que como todo el 
mundo sabe es hoy por hoy el refugio fiscal de mucha gente.
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sino que, en atención a la expectativa del mismo, no se puede disponer por 
un cónyuge sin el consentimiento del otro si se quiere que el bien salga del 
patrimonio sin la carga del derecho de viudedad. El resultado práctico es 
que, en Aragón, aunque un matrimonio se rija por la separación de bienes, 
disponen siempre los dos cónyuges conjuntamente: uno para enajenar o 
gravar, y el otro para renunciar al expectante. 

A ello hay que unir que, en gran cantidad de ocasiones, el cónyuge 
fallecido no distribuye la herencia entre sus vástagos, sino que la deja pen-
diente de distribuir bajo la fiducia del viudo o viuda. Ello otorga al viudo 
un poder muy grande, y favorece mayores atenciones por parte de los hijos. 

Una figura interesante es el consorcio foral: adquirido por herencia 
un bien por varios hermanos, queda entre ellos establecido el fideicomiso o 
consorcio foral. Los bienes consorciales, si alguno fallece sin descendencia, 
acrecen a los hermanos, de modo que se facilita que no salgan de la familia3. 
Pese a las incomodidades que esto suscita, el consorcio es muy utilizado 
por su régimen fiscal.

En Aragón pudimos comprobar, por otra parte, que la aplicación del 
Derecho foral fuera del territorio para el que fue diseñado era una constan-
te, como ocurría con el Derecho vizcaíno en Galicia. No era infrecuente 
que aragoneses tuviesen bienes en Castilla, Andalucía, el Reino de Valencia 
y, sobre todo, el Principado de Cataluña. La herencia de dichos bienes oca-
siona consultas frecuentes de Registradores de toda España al Centro de 
Estudios Registrales de Aragón4. 

Una canción de Labordeta titulada Aragón, tiene una sugestiva frase 
que dice «dicen que hay tierras al este donde se trabaja y paga». Con esa 

3 Estas y otras cuestiones del Derecho foral aragonés en relación a la seguridad del 
tráfico las traté en «El Derecho civil de Aragón, la seguridad del tráfico y el Registro 
de la Propiedad», Revista de Derecho civil aragonés, XX, 2014, pp.155-179.

4 Dirigido en 2012 y 2013 por uno de nosotros, quien trató el problema de la apli-
cación del derecho de abolorio fuera de Aragón en el dictámen VIGIL DE QUIÑO-
NES OTERO, D., «El derecho de abolorio, la seguridad del tráfico y el Registro de 
la Propiedad», Revista de Derecho civil aragonés, XX, 2014, pp. 201– 213.
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frase se refiere a Cataluña, a donde emigran muchos aragoneses. Dicha emi-
gración motiva en muchos casos la pérdida de la vecindad civil aragonesa y 
la adquisición de la catalana. Ello determina una abundante aplicación del 
Derecho catalán en Aragón. Y en atención al problema, en los tiempos en 
que uno de nosotros sirvió en Aragón, se promovió desde Aragón una refor-
ma del Código civil español para facilitar la preservación5 y recuperación6 
de la vecindad civil con independencia del lugar de residencia7. Reforma cri-
ticada8 que se quedó en el tintero por la inestabilidad política de estos años. 

Desde Azpeitia, pasando por Zaragoza, llegó el caballero Íñigo de 
Loyola a Manresa, donde tuvo el momento más fuerte de su conversión allá 
por 1522. Cinco siglos después, varios miles de personas recorren cada 
año el llamado camino ignaciano, que a su vez es etapa del camino a san-
tiago desde el Rosellón y la provincia de Girona. Aprovechando el cruce de 
caminos zaragozano, uno de nosotros fue de Zaragoza a Manresa, cor de 
Catalunya, en julio de 2018. 

En estas tierras de la comarca del Bages pudo descubrir que la práctica 
frecuente de los catalanes, haciendo uso de la mayor libertad de testar que ofre-
ce el Derecho civil catalán, es instituir heredero al cónyuge o al hijo mayor9. En 
Cataluña la figura del hereu tiene una gran importancia, hasta el punto de que 
se considera todo un símbolo de la sociedad: en las fiestas mayores, en lugar 
de un rey u reina de las fiestas elegidos «por guapos» como en otros sitios, se 

5 La propuesta suprimía la adquisición involuntaria de la vecindad civil del lugar de 
residencia por el paso de diez años.

6 La propuesta permitía recuperar la vecindad perdida por declaración expresa du-
rante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la Ley. 

7 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-4-1.
PDF (consultado el 18 de Diciembre de 2019).

8 IRIARTE ANGEL, J.L., IRIARTE ANGEL, F.B., La reforma de la vecindad civil propues-
ta por las cortes de Aragón. https://notariabierta.es/reforma-vecindad-civil-propues-
ta-cortes-aragon/ (consultado el 18 de Diciembre de 2019).

9 Más habitual esto cuanto se trata de herencias regidas por testamentos otorgados 
hace muchos años
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convoca una pequeña oposición10 para jóvenes en la que se elige al hereu y la 
pubilla, que son el símbolo de las fiestas. Un símbolo que se suele extender a 
las figuras de gigantes, que cuando no son rey o reina, son hereu y pubilla. Los 
demás (hijos, hermanos menores) son satisfechos con la legítima en metálico 
de poca cuantía que hoy se observa en Cataluña. Ello podrá ser discutible, 
pero es sin duda la preferencia de la ciudadanía, tiene hondas raíces históricas 
y facilita mucho la inscripción al ser necesarios menos consentimientos en el 
otorgamiento de documentos. Consecuencia de este margen de libertad, se ob-
serva que los cambios de vecindad civil son muy escasos entre catalanes, que 
las personas que llegan a trabajar a Cataluña adquieren la vecindad catalana 
con gusto, y que apenas debemos tener en cuenta alguna aplicación del Dere-
cho castellano o el aragonés en un número de casos porcentualmente bajísimo. 

Finalmente, después de inscribir unos cuantos cientos de herencias y 
unos cuántos miles de negocios sobre fincas heredadas, debemos destacar 
que la sustitución fideicomisaria ya no se impone apenas en Cataluña por 
parte de los testadores, a diferencias del pasado: hay miles y miles de fincas 
sometidas a fideicomisos afectantes a varias generaciones, los cuales pode-
mos ir cancelando en el presente porque tocan a su fin, pero es extraño ver 
nacer nuevos fideicomisos. 

Junto a estos problemas forales, el otro de nosotros, Javier Álvarez 
de Soto, ha ejercido en Arnedo (La Rioja), no lejano del cruce de caminos 
jacobeo e ignaciano citados a la altura de Calahorra. Allí ha podido asistir 
a problemas derivados de la aplicación del Derecho castellano o común, re-
lativos al usufructo de la viuda, la determinación de cuando ha de llamarse 
o no a la viuda del heredero que muere sin aceptar la herencia (Art. 1006 
CC), y los problemas que tiene el requisito de la unanimidad particional.

De esta experiencia, creemos que se extraen fácilmente que hoy por 
hoy existen como cuestiones palpitantes del Derecho de sucesiones, las 
siguientes:

10 Léase el reportaje relativo al hereu y la pubilla de Manresa 2012 publicado en La 
Vanguardia https://www.lavanguardia.com/local/20120817/54337345150/pubilla-
hereu-master-geografia-saber-estar.html (consultado el 18 de Diciembre de 2019).
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1º  La libertad de testar y los límites mayores o menores derivados de la 
legítima y sus mecanismos de protección.

2º  Las consecuencias de nuestro sistema civil pluri-legislativo en la in-
novación del Derecho de sucesiones. 

3º  Las consecuencias que las nuevas opciones legislativas tienen en la 
practicidad de las operaciones particionales, el número de consenti-
mientos necesarios y la protección registral correspondiente. 

4º  El régimen fiscal aplicable, que determina en buena medida el uso de 
ciertas figuras civiles. 

5º  Como efecto de las enormes diferencias territoriales, la tendencia de 
la ciudadanía a elegir la vecindad civil y fiscal más favorable, y los 
problemas que se encuentra en el actual régimen. 

Todos estos aspectos los analizaremos en los apartados siguientes 
para explicarlos con la mayor precisión dogmática y técnica posible, y de 
ellos procuraremos ofrecer unas conclusiones sobre por donde podrían ir 
las reformas futuras de los Derechos de sucesiones más anticuados, a la 
vista de la modesta experiencia registral de quienes suscriben. 

2.  El principio registral de legalidad

En todas las cuestiones palpitantes señaladas, hay un elemento co-
mún cual es el de la mayor complejidad o simplicidad del negocio a inscri-
bir, y la calificación registral del mismo en función del número de derechos 
subjetivos concurrentes y el número de interesados en la herencia respecti-
va a tener presente por el Registrador. Ello conecta con un principio hipo-
tecario11 fundamental cual es el de legalidad, y con un problema capital en 

11 Entendemos por principios hipotecarios, con LACRUZ y SANCHO, «aquellas re-
glas más generales de la legislación hipotecaria española, formuladas directamente 
en ella u obtenidas por inducción de sus preceptos, que dan a conocer las líneas 
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la vida diaria de los Registros cual es el tener siempre en cuenta todos los 
consentimientos relevantes. 

El principio de legalidad es el principio en virtud del cual lo inscrito 
en el Registro debe ser conforme a la Ley. Consecuencia de éste principio no 
cabe inscribir en el Registro ningún título (calificación de entrada) ni obtener 
información actualizada de la finca (calificación de salida), sin que previa-
mente se produzca la calificación del mismo título o la actualización del de-
recho del cual se informa por el Registrador (Art. 18 Ley Hipotecaria –LH–). 

Dispone el Art. 18 LH que «Los Registradores calificarán, bajo su respon-
sabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, 
en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes 
y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo 
que resulte de ellas y de los asientos del Registro». El ámbito y los medios de la 

esenciales, lo que podríamos llamar las «ideas-fuerza», de nuestro ordenamiento 
inmobiliario registral», Cfr. LACRUZ BERDEJO, J.L., SANCHO REBULLIDA, F. A., 
Elementos de Derecho civil. III bis. Derecho inmobiliario registral, ed. Bosch. Barcelona 
1984 (reimpresión 1991). El origen de estos principios se debe a don Jerónimo 
GONZÁLEZ, quien, procurando llamar la atención sobre los principales proble-
mas que originaba el Registro de la Propiedad conectándolos con la «corriente 
originaria» que inspiró nuestra legislación (la publicidad registral alemana), dictó 
una serie conferencias en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid que fueron apare-
ciendo publicadas en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. El trabajo de don 
Jerónimo resultó sumamente clarificador y a día de hoy toda persona estudiosa 
del sistema hipotecario considera que éste se rige por una serie de reglas básicas 
que lo organizan y que reciben por ello el nombre de principios. Dichos trabajos 
fueron publicados en Madrid en 1924 como GONZALEZ MARTÍNEZ, J., Estudios 
de Derecho Hipotecario (orígenes, sistema y fuentes). Más adelante, la Asociación de 
Registradores de la Propiedad –antecesora del actual Colegio profesional–, publicó 
Principios hipotecarios. Madrid, 1931. Dichos trabajos se recogen hoy en el tomo I 
de Estudios de Derecho hipotecario y civil, ed. Civitas-Thomson. Cizur menor. 2011. 
Para una exposición breve del Derecho hipotecario ordenada por principios, ver 
VIGIL DE QUIÑONES OTERO, D., Prontuario de Derecho hipotecario, ed. Dykinson, 
Madrid, 2015. Disponible versión actualizada en el repositorio documental de la 
Universidad Complutense en la dirección https://eprints.ucm.es/46905/
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calificación, se desarrollan en los artículos 98, 99 y 100 RH para los docu-
mentos notariales, administrativos y judiciales, respectivamente. 

En todos estos preceptos, subyace un problema fundamental: conse-
cuencia del principio de legitimación (solo puede disponer del derecho el 
titular inscrito, el legitimado según el Registro. Art. 38 LH) y tracto sucesivo 
(el Registro debe recoger toda la sucesión de titularidades sobre un derecho 
inscrito, Art. 20 LH), no cabe inscribir ningún acto dispositivo sin el consen-
timiento del titular registral o de los titulares (en el caso de que sea una finca 
sobre la que recaen varios derechos, y varios se puedan ver afectados por la 
inscripción). Por otra parte, en ocasiones la Ley exige el consentimiento de 
terceros o su intervención antes de producirse la inscripción. Como señalan 
GUILARTE y RAGA, la calificación registral procura la protección de los 
afectados12, incluidos los terceros no solicitantes de la inscripción. 

Todos estos consentimientos y autorizaciones serán exigidos por el 
Registrador para asegurar la legalidad del acto que se inscribe. La cuestión 
fundamental a retener es la siguiente: un principio fundamental del De-
recho, afirma que quod omnes tangit ab ómnibus approbetur, lo que a todos 
afecta, debe ser aprobado por todos. Esos todos a veces intervienen indivi-
dualmente13, y en ocasiones su interés está representado por un órgano del 
ente colectivo en el que se integran (sea el Estado, la Junta General de la 
Sociedad de capital, o la comunidad de vecinos14), en cuyo caso interviene 
el órgano en cuestión. Dicha aprobación será pedida siempre por el Regis-
trador, que actúa en el proceso de creación del derecho real salvaguardando 
los intereses de los terceros. Esta regla tiene una importancia capital en las 
herencias, pues el Registrador en su calificación deberá determinar quie-
nes son las personas interesadas. Ello nos introduce, desde este principio 

12 GUILARTE GUTIÉRREZ, V., RAGA SASTRE, N., El procedimiento registral y su revi-
sión judicial: fundamentos y práctica, ed. Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 93 y ss.

13 En ocasiones supliendo la intervención por la notificación: cfr. Art. 25 Ley de 
Arrendamientos Urbanos, Art. 22 Ley de Arrendamientos Rústicos.

14 Cfr. Artt. 5, 10, 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, Artt. 72 y 160 Ley de Socie-
dades de capital, Artt. 17 y 20 Ley Suelo.
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de legalidad, en el problema de los consentimientos relevantes en el que, 
como veremos, se aprecia que la configuración de la legítima o la libertad 
de testar, que varían según la ley aplicable, resultan fundamentales para 
que dichos consentimientos sean más o sean menos. 

3.  Análisis de los consentimientos relevantes 
en la partición de las herencias

3.1. Los interesados en la herencia

Y es que, a la hora de inscribir un negocio de partición de herencia, 
no basta con el consentimiento de los herederos, sino que siempre deberán 
intervenir todos aquellos otros que tienen sobre el derecho inscrito algún 
derecho real. 

Ello implica que, además de los herederos, deben intervenir los legi-
timarios cuando la legítima es derecho real, los legatarios de parte alícuota 
de la herencia, y el viudo en la medida en que su derecho de usufructo ha 
de satisfacerse en bienes de la herencia o pactarse la conmutación. O como 
dice ESPEJO, en las herencias rige un principio de unanimidad15 en el que 
el número de interesados varía en función de la configuración legal de cier-
tas instituciones hereditarias. 

3.2. En concreto, el problema de las legítimas

Este principio de unanimidad origina que, dependiendo de la natura-
leza que tenga la legítima, será preciso exigir o no el consentimiento de los 
legitimarios para inscribir la partición hereditaria de que se trate. 

15 ESPEJO LERDO DE TEJADA, M., La partición convencional, ed. Olejnik, Buenos 
Aires 2019, pp. 113-115.


