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ESTUDIOS 





EL SECTOR TURISMO 
YEL DEFICIT EXTERIOR: 
1974-1981 

EUGENIO AGUILO PEREZ 
Profesor Adjunto de Teoria Econdmica 

El presente articulo tiene por objeto el analisis del comportamiento 
del sector turismo en la Balanza de Pagos, durante el periodo correspon-
diente a la actual crisis econ6mica. Mas concretamente, se estudia el 
periodo 1974-81 habiendose elegido como punto de partida 1974, ya que 
en dicho aflo se produjo un importante descenso en el numero de turis-
tas Hegados. Despues de un largo periodo de crecimiento continuado en 
la demanda turistica, tuvo lugar un fuerte cambio en la tendencia, que 
supuso una disminucion significativa en el turismo mundial. El estanca-
miento en el que entraron las economias occidentales desarrolladas y el 
incremento en el precio del trasporte al encarecerse el precio del petro-
leo a partir de finales de 1973, fueron las causas determinantes de este 
proceso. 

El problema que el articulo plantea, tiene plena vigencia en el con-
texto de las Baleares. Efectivamente, es de sobra conocido que Baleares 
posee alrededor del 27% de Ia oferta hotelera espaflola, lo que nos per-
mite afirmar en relacion al tema que nos ocupa, que las divisas que ge-
nera Baleares en relacion al total de las divisas por turismo alcanza una 
cifra muy significativa. Concretamente en 1980, las entradas por divisas 
en nuestra Balanza de Pagos en concepto de turismo y viajes fueron de 
500,6 mil millones de ptas. y segun un reciente estudio sobre el turismo 
de Baleares(l), el gasto turistico realizado en las islas alcanzo una cifra 
por encima de los 93 mil millones de ptas., lo que nos permite afirmar 
que Baleares participo en un 19% en el volumen de divisas generadas 

{1} El Turismo en las Baleares, Conselleria d'Economia i Hisenda y Banca March, 1981. 
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por este concepto. En este seritido, cabe resenar que este resultado coin-
cide con Ia opinion de los expertos que senalaban una cifra de participa-
cion de alrededor del 20%. 

En el ambito de los aspectos economicos del turismo, es indudable 
que el que ha recibido una mayor atencion es su capacidad de paliar Ios 
desequilibrios externos. Frecuentemente, se ha aludido a las limita-
ciones que supone una vision en torno a la importancia del turismo tal 
como la aqui reseftada, ya que, de hecho, este sector permite alcanzar 
otros objetivos de politica economica. Es evidente que el turismo consti-
tuye un motor de desarrollo regional, como lo demuestra el hecho fre-
cuente en la economia espanola, de que determinadas zonas carentes de 
otros factores de desarrollo impulsores, han visto como el turismo hacia 
posible el crecimiento de Ia renta regional. Incluso, como pone de mani-
fiesto Sinclair(2), el turismo tuvo la ventaja de disimular el poco exito de 
la politica de polos de desarrollo que se aplico en Espana. 

Ciertamente, no se ha prestado excesiva atenciort a este importante 
aspecto del turismo, tanto a nivel teorico como en su vertiente aplicada. 
Ello no nos debe hacer olvidar la existencia de considerables esfuerzos 
en este campo, como la determinacion de Ios multiplicadores del gasto 
turistico(3), Ias tablas imput-output del sector, los modelos de prevision 
de la demanda, e t c . 

Una vez hecha esta precision, debemos ocuparnos de los aspectos del 
turismo que afectan a la Balanza de Pagos, ya que este es nuestro objeti-
vo. No se puede decir que exista un analisis global sobre el papel del tu-
rismo como generador de divisas, aunque este haya sido el aspecto del 
turismo mas estudiado, como hemos sefialado anteriormente. Por el 
contrario, Ios datos que conocemos solo nos proporcionan una vision 
muy parcial de la contribucion del turismo a Ia Balanza de Pagos. Efec-
tivamente, existe una importante corriente de opinion que sostiene que 
la simple inclusion en la balanza de servicios de los ingresos por "turis-
mo y viajes" siguiendo la normativa propuesta por el Fondo Monetario 
Internacional, ignora otros efectos importantes del turismo en la Balan-

(2) Ver T. Sinclair, "El multiplicador de! turismoen el contexto de !as necesidades y ii-
mitaciortes de ia poiitica de desarroilo regiona! espafioia "Revista Espafiola de Econotnict, 
Sept.-Dic. 1976. 

(3) Para un analisis de los multiplicadores turisticos y de los efectos dei turismo en ei 
desarrolio, ver T. Sinclair, op. cit. y Gearing, Swart y Var (Eds.), Planmng for Tourism 
Devetopmerti, Quantitative Approach; Preager Pubiishers, 1976. 
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za de Pagos. En este contexto, se habla de la necesidad de formutar una 
Balanza del Turismo que vaya mas alla de la simple definicion de ingre-
sos y gastos por turismo y viajes. 

En estas propuestas( 4), se desarrolla una balanza en la que figuran 
diferentes partidas, segun cuales sean los distintos tipos de transacciones 
exteriores causadas por et turismo. En primer lugar, esta cuenta exterior 
del turismo debe contener el conjunto de los ingresos generados por los 
turistas extranjeros y los gastos en el exterior de los turistas nacionales. 
Por otra parte, es preciso tomar en consideracion los movimientos de 
capitales ocasionados por el turismo y, concretamente, las inversiones 
de capital que actualmente estan integradas en la balanza de capitales, 
asi como las rentas que proporcionan estas inversiones y que son re-
patriadas. Todos los gastos de publicidad y promocion en el exterior pa-
ra apoyar la imagen del pais, la formacion de personal en el extranjero, 
e t c , tambien deberian tener cabida en este nuevo enfoque. Finalmente, 
un capituio extremadamente relevante es el trasporte, en el que se 
deberia tratar tanto el coste en divisas de tos trasportes pagados a 
empresas extranjeras, como los ingresos procedentes de gastos de 
extranjeros pagados a empresas domiciliadas en el pais. 

Es evidente que como consecuencia de esta nueva forma de presentar 
las transacciones exteriores subyacentes al fenomeno turistico, seria po-
sible ofrecer una vision mas autentica del papel de este sector en el 
equilibrio externo. Ademas nos permitiria juzgar con mayor precision 
su influencia en otros sectores de la economia. Nosotros vamos a ocu-
parnos, tal como hemos sefialado anteriormente, de la influencia del tu-
rismo en la Balanza de Pagos, siguiendo el enfoque tradicional, es decir, 
considerando unicamente los ingresos y gastos por turismo tal como fi-
guran en fa Balanza de Pagos. Aunque este enfoque resulta Hmitado, no 
existen datos que permitan disenar una autentica Balanza Turistica que 
contenga basicamente las partidas que acabamos de resenar. 

Antes de seguir adelante, debemos tambien referirnos a los principa-
les metodos utilizados por los diferentes paises para contabilizar las 
entradas y salidas por turismo. Basicamente existen dos metodos. El pri-
mero es el metodo directo, basado en las informaciones recibidas por el 
Banco Central procedentes fundamentalmente de las oficinas de cambio 

(4).La propuesta que aqui se expone, la he tomado de la publicacion de la Organiza-
cidn Mundial de Turismo, "Evaluacion de las partidas correspondientes al turismo en la 
Balanza de Pagos" y del articulo de R. Baretje, "Turismo = divisas, sumando para una 
nueva metodologia" en Turismo: Horizonte 1985, Editur, 1979. 
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de los bancos. El segundo es el metodo indirecto, que utiliza el gasto me-
dio por turista y dia obtenido por ericuestas multiplicado por el numero 
de pernoctaciones. EI primer metodo plantea una serie de problemas al 
no contabilizarse un cortjunto de transacciones, como la compensacion 
legal o privada entre tour-operators y agencias de viajes, el mercado 
negro de divisas, diferencias entre el tipo de cambio real y el oficial, e t c . 
El segundo metodo, plantea un tipo diferente de problemas, basados en 
el registro inexacto de pernoctaciones, la inclusion o no de los excur-
sionistas en la definicion de "turista", etc.(5). 

Hecha esta salvedad, hay que poner de manifiesto, como ya es de 
sobras conocido, que los ingresos por turismo han constituido y consti-
tuyen una de las fuentes de divisas mas importantes en nuestra Balanza 
de Pagos, siendo su mision mas destacada la de paiiar el defirit persis-
tente de la balanza comercial. Sin embargo, esta importancia ha ido dis-
minuyendo a traves de los anos, desde que se inicio el gran auge del tu-
rismo a partir de los primeros afios de la decada de los sesenta. Efectiva-
mente, si los ingresos por turismo representaban una cifra superior al 
5% de la rema nacional a principios de la decada de los setenta, en el 
ario 1980 esta cifra se ha visto reducida ai 3,3%. Por otra parte, los 
ingresos por turismo representaban en 1970 el 24,6% de los ingresos to-
tales de la balanza basica, es decir, la balanza de operaciones corrientes 
mas Ia balanza de capitales a largo plazo, por el contrario, esta cifra se 
redujo en 1980 a un 15,5%. 

A partir de esta vision general, vamos a concentrar nuestro analisis 
en lo que ha ocurrido en el periodo 1974-1981. Para ello, el Cuadro I, 
ofrece la evolucion de las cifras de un conjunto de partidas de Ia Balanza 
de Pagos espanola que utilizaremos a continuacidn para el calculo de di-
ferentes indices de interes. 

(5) R. BareEje, op. cis., sefiala que los resultados obtenidos en Francia por el Banco de 
Francia que utiliza el primer metodo y la Secretaria de Estado de Turismo que utiiiza el se-
gundo, son bastante diferentes. 
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GRAFICO 1 



GRAFICO 2 



CUADRO 1 Cuentas del Comercio Exterior (Operaciones Corrientes)* 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Importaciones 14.334 15.193 16.317 16.812 17.505 24.005 32.156 30.573 
Exportaciones 7.265 7.807 8.990 10.612 13.480 18.032 20.573 20.453 
Saldo Balanza Comercial —7.069 —7.386 —7.327 —6.200 —4.025 —5.973--11.583--10.120 
Ingresos Turisticos 3.189 3.404 3.084 4.020 5.483 6.460 6.947 6.716 
Gastos Turisticos 314 310 394 534 566 921 1.227 1.008 
Saldo del Turismo 2.875 3.094 2.690 3.486 4.917 5.589 5.720 5.708 
Saldo Balanza de operaciones 

Corrientes —3.245 —3.488 —4.294 —2.164 1.632 840 —5.042 —4.977 
*MiIlones de dolares 
Fuente: Informes Anuales del Banco de Espafia. 

CUADRO 2 Los Ingresos Turisticos y el Deficit Comercial 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ingresos Turisticos 
Importaciones 22 22 19 25 31 27 22 22 

Ingresos Turisticos 
Exportaciones 44 44 34 38 41 36 34 33 

Ingresos Turisticos 
Importaciones - Exportaciones 45 46 42 70 136 108 60 66 

Fuente: Elaboracion propia a partir del Cuadro 1 
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En primer lugar, quisieramos destacar que el saldo favorable de 
nuestro turismo es un componente fundamental de una balanza de servi-
cios, que junto con la de transferencias, ha mostrado a traves de los 
anos un claro superavit. Ello permite subrayar una de las caracteristicas 
fundamentales de nuestras relaciones exteriores(6), es decir, el hecho de 
que en la mayoria de casos, los superavits de las balanzas de servicios y 
trasferencias han sido insuficientes para compensar el deficit comercial. 
En definitiva, la debilidad de nuestro comercio visible ha generado un 
problema continuado en la balanza de operaciones corrientes, a pesar de 
que el turismo y otras partidas invisibles han mostrado una sostenida 
posicion favorable. 

No obstante, los afios 1978 y 1979 fueron una excepcion de esta nor-
ma general, reflejada en el hecho de que se obtuvo un saldo positivo en 
!a balanza de operaciones corrientes(7). Efectivamente, en 1978 tenia lu-
gar una importante reduccion del deficit comercial, que se manifestaba 
por un incremento en las importaciones de solo un 4%, mientras las ex-
portaciones lo hacian en una cifra superior al 27%. Las consecuencias 
fueron entre otras, el aumento de 4,000 millones de dolares en las reser-
vas de divisas. La explicacion de este proceso parte necesariamente de la 
devaluacion de la peseta del 20%, decretada en Julio de 1977, momento 
en el que se anunciaba, ademas, la necesidad de aplicar una politica de 
estabilizacion en lo que despues se conocio como los Pactos de la 
Moncloa. Esta devaluacion inicio un proceso de mejora de nuestras ex-
portaciones, en el marco de una tendencia favorable a la competitividad 
de nuestros productos. Si bien esta tendencia se vio frenada por la dife-
rencia de inflacion con respecto a otros paises, mantuvo todavia sus 
efectos durante el afio 1978. 

Ademas de este factor, es preciso citar otros, como son: las restric-
ciones monetarias que agravaron ia situacion de debilidad de La deman-
da interna y que obligaron a los empresarios a buscar mercados exte-
riores, la relativa contencion en el aumento de la factura petrolifera, la 
mayor solidez de las economias occidentales despues del primer impacto 
de la crisis, el auge turistico tras un breve periodo de recesion, etc. Esta 
tendencia al alza de la peseta producto de su mayor demanda en el mer-
cado de divisas y por las medidas tendentes a frenar la entrada de capita-

(6) Un analisis de las caractcristicas basicas de nuestro desequilibrio externo durante 
toda la decada de los setenta, se puedc encontrar en La Economia Espahola en la decada 
de los S0. Servicio de Estudios del Banco de Urquijo, Alianza Universidad, 1982. 

(7) Un analisis detallado de las causas que produjcron esta situacion se encuentra en J. 
Martinez Arevalo, "La Balanza dc Pagos Espafiola en el periodo 1978-80", In/ormacidn 
Comerciai Espanota. Dic. 1980. 
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les dictadas en 1979 y cuyo fin era contener el aumento de las disponibi-
lidades liquidas. 

Por ello, en 1979 aun continuando el panorama descrito, los resulta-
dos ya no fueron tan positivos, tanto si consideramos la cifra oficial de 
superavit de la balanza de operaciones corrientes de 1128 millones de 
dolares, como la que nos proporciona el Banco de Espana de 840 millo-
nes de dolares, que es la que figura en el cuadro lOO, Sin embargo, esta 
tendencia no se mantuvo en 1980, al volverse a la situacion tradicional 
de deficit de nuestras operaciones corrientes. La causa fundamental fue 
el encarecimiento del precio del petroleo a finales de 1979, en lo que se 
ha venido en llamar, la segunda crisis del petroieo. La sttuacion la 
resumia el Informe Anual del Banco de Espafia de 1980 sefialando que: 
"El encarecimiento de los precios del petroieo —responsable primordial 
del deterioro de la relacion real de intercambio entre Espafia y el resto 
del mundo en un 11,5% en 1980— fue, por lo tanto, el determinante ba-
sico del empeoramiento de la cuenta corriente con el exterior, tanto por 
su impacto directo sobre el valor de las importaciones como por su efec-
to indirecto a traves del estancamiento inducido en las corrientes comer-
ciales y turisticas mundiales, que frenaron el avance de los ingresos es-
pafioles por exportaciones de bienes y servicios. La depreciacion del ttpo 
de cambio efectivo real en 1980 —que invirtio parcialmente la importan-
te apreciacion del mismo registrada el afio anterior— solo pudo com-
pensar marginalmente los efectos adversos de estos factores dominan-
tes" (p. 47). Este deficit pudo ser compensado por unas masivas entra-
das de capitai autonomas, por el recurso a los mercados internacionales 
por parte del sector privado. 

A partir de esta panoramica general, vamos a llevar a cabo un analt-
sis especifico de la influencia del turismo. El Grafico 1, muestra Ea evo-
lucion de las importactones, las exportaciones y los ingresos por turismo 
a partir de los datos del Cuadro 1. En el se detecta que ei deficit comer-
cial de los afios 1978 y 1979 se consiguio saldar unicamente por los 
ingresos por turismo. Para obtener una perspectiva mas concreta, he-
mos elaborado tres indices (ver Cuadro 2), que relacionan los ingresos 
turisticos con las importaciones, las exportaciones y el saldo de ia balan-
za comercial. Estos indices fueron utilizados por M. Figuerola, para 
analizar este problema durante el periodo 1960-1976W. 

(8) Las causas de esta discrepancia se explican en el Boletin Econdmico del Banco de 
Espana, MAIZO 1982. 

(9) Ver M. Figuerola, "El Turismo y la Balanza de Pagos", InformaciOn Comercial 
Espahola, Enero 1978. 
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Tradicionalmente el grado de cobertura de nuestras importaciones 
por parte de los ingresos turistkos ha sido muy elevado. Con anteriori-
dad al periodo que estamos considerando, los ingresos turisticos 
suponian alrededor de un 40% de los pagos por importaciones. Sin em-
bargo, a partir de 1974 esta cifra se reduce bruscamente como conse-
cuencia del gran aumento de la factura petrolifera y del freno en la 
entrada de divisas por turismo, como primera consecuencia de 1a rece-
sion. La recuperacion del sector turistico, junto con la moderacion en el 
aumento de las importaciones ya resenada, hizo que se llegara a alcan-
zar el 31% en 1978, ano de resultados excelentes en relacion al equilibrio 
externo. Finalmente, la aceleracion en el aumento de los precios del 
petroleo a finales de 1979 y la reduccion en la llegada de turistas en 
1980, ha hecho que la situarion volviera a parecerse a la que se daba en 
1974. El indice, en torno a un 22%, tambien se ha mantenido en 1981. 
No obstante, conviene hacer una precision importante. Los ingresos 
turisticos de 1981 (ver Cuadro 1) no reflejan la significativa mejora del 
sector turistico en relacion a 1980. La causa es que dichas cifras vienen 
dadas en dolares. Si tenemos en cuenta que en 1981, el dolar se aprecio 
con respecto a la peseta (y la mayoria de monedas) en una cifra que se 
aproxima al 28%, debemos concluir que a pesar de la disminucion de la 
entrada de divisas con Telacion a 1980 de una cifra aproximada al 3%, 
en terminos de pesetas el aumento ha sido muy considerable. 

En cuanto al indice que relaciona los ingresos por turismo y las ex-
portaciones, es preciso costatar tambien una disminucion progresiva a 
traves de los afios. En la decada de los sesenta, el turismo era nuestro 
"producto de exportacion", ya que este indice alcanzaba cifras que os-
cilaban alrededor del 90%. Sin embargo, en la actualidad el indice se si-
tua en una cifra algo superior al 30%, tal como se refleja en el Cuadro 2. 

Para entender este proceso, es preciso observar que nuestros ingre-
sos por turismo (ver Figura 1) han ido aumentando de forma sostenida y 
sin sobresaltos a excepcion del afio 1976, Como se sefialo anteriormente, 
la disminucion producida en 1981, no nos debe hacer olvidar que en ter-
minos de pesetas, el aumento ha sido muy considerable. Por otra parte, 
nuestras exportaciones tambien han crecido, pero a un ritmo superior. 
Efectivamente, si bien nuestra capacidad exportadora todavLa es muy 
debil —nuestras exportaciones oscilan alrededor de un 10% del PIB, 
mientras que en paises como Alemania y Francia, la cifra supera el 
20%— el ritmo de crecimiento ha sido importante. Basicamente este rit-
mo se acelero en 1977, 1978 y 1979, afios en los que las exportaciones 
fueron una causa importante de nuestra recuperacion comercial, mam-
festada en el superavit de las operaciones corrientes de estos dos ultimos 
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aftos. A las causas ya analizadas para que se produjera este fenomeno, 
es decir, la devaluaci6n de Julio de 1977, el retraimiento de la demanda 
interior que obligo a las empresas con problemas de tesoreria a ofrecer 
al exterior precios moderados para dar salida a sus productos, e t c , hay 
que afiadir la aplicacion de una politica de ayuda a la exportacion mas 
agresiva. Esta situacion no se sostuvo en 1980; las exportaciones cre-
cieron en terminos reales algo menos que en los paises de la OCDE aun-
que en 1981 el aumento real ha sido de un 7,6% frente al 3% de los 
paises de esta zona. Hay que precisar ademas, que se esta produciendo 
un cambio cualitativo importante, ya que las exportaciones a! Mercado 
Comun estan perdiendo importancia relativa en favor de las exporta-
ciones a los Estados Unidos y al resto del mundo, en especial a los paises 
productores de petroleo. Ante esta perspectiva no es de extranar que es-
te indice que relaciona ingresos por turismo y exportaciones haya expe-
rimentado un retroceso continuado, 

A partir del analisis que hemos llevado a cabo, se puede conocer el 
papel de los ingresos por turismo en el saldo de la balanza comercial. El 
indice que lo representa se situaba alrededor del 70% en la decada de los 
sesenta. EI Cuadro 2 y el Grafico 2 permiten observar su evolucion re-
ciente, que en definitiva refleja el hecho de que durante el periodo en 
que se redujo la tasa de crecimiento de las importaciones y mejoraron 
las exportaciones (1977-79), los ingresos por turismo llegaron incluso a 
cubrir el deficit comercial. 

Otra forma de observar el papel del turismo en la Balanza de Pagos, 
la ha tlevado a cabo R, BaretjeOO), clasificando a los paises segun cual 
sea el saido de su balanza de operaciones corrientes por una parte y se-
gun el papel que el saldo del turismo juega al mejorar o empeorar dicha 
balanza, para ello, en el Cuadro 3 se deduce el saldo que existiria, si a la 
balanza de operaciones corrientes se le restara el saldo del turismo, lo 
que permite, en definitiva, calcular el porcentaje en que mejora el saldo 
de las operaciones corrientes una vez que se la sustraido el saldo 
turistico. 

EI grupo de paises al que pertenece Espafta seria aquel cuyo turismo 
contribuye a reducir el saldo negativo de la balanza de operaciones 
corrientes menos la balanza turistica, aunque ocasionalmente, como en 
los aftos 1978 y 1979, se situaria en el grupo de paises en los que el turis-
mo compensa con creces el saldo deficitario de la balanza de opera-
ciones corrientes una vez restado el saldo turistico. 

(10) Ver R. Barelje, op. cit. 
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La conclusion fundamental que se puede extraer de esta ultima parte 
del presente articulo, es que si bien el turismo sigue jugando un papel 
primordial como cobertura del deficit comercial, lo ciertos es que este 
papel ha disminuido en el periodo abarcado, es decir, el que correspon-
de a la crisis actual. Ello, sin embargo, no es achacable al propio sector 
turistico, que ha demostrado ser un sector con un comportamiento rela-
tivamente estable, en el que solo ocasionalmente se han producido ex-
cepciones a un crecimiento sostenido. Las causas habria que en-
contrarlas, de una parte en el gran crecimiento de las importaciones, 
producto del gran aumento de la factura energetica y de las materias pri-
mas; hay que tener en cuenta, que en el periodo 1970-73, las importa-
ciones de fuemes de energia suponian el 1,7% del PIB, mientras que en 
el periodo 1974-79, esta proporcion pasaba a ser en termino medio del 
4 , 1 % . Por otra parte, la capacidad exportadora del pais ha seguido 
progresando de forma significativa, lo que ha hecho que la cobertura de 
las exportaciones sobre las importaciones haya aumentado conside-
rablemente en la mayoria de los anos. 

Sin embargo, todo ello no nos debe hacer olvidar la situacion que se 
esta produciendo en esta decada. El importante aumento del endeuda-
miento, ha provocado, entre otras cosas, un aumento de las rentas por 
inversiones y, en definitiva un empeoramiento todavia mayor de nuestra 
cuenta de operaciones corrientes. Bajo esta perspectiva el pais tiene que 
seguir una trayectoria de busqueda de un ajuste en las relaciones con el 
exterior; en ello el turismo seguira jugando un papel primordial, no tan-
to como tabla de salvacion, sino en base a ese crecimiento moderado pe-
ro sostenido, que nos proporciona un sector perfectamente consolidado 
en el contexto de Ia economia espanola. 
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CUADRO 3 EI Saldo del Turismo y la Balanza de Operaciones Corrientes Sjjj 
H 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 £ 
o 

Saldo Balanza de Operariones 5 0 

Corrientes - Saldo del Turismo -6.120 -6.582 -6.984 -5.650 -3.885 -4.749 -10.762 -10.685 
Porcentaje en que el Saldo del 
Turismo mejora el Saldo de la 
Balanza de Operaciones 
Corrientes menos el Saldo 

delTurismo 47 47 39 62 127 118 53 53 

Fuente: Elaboracion propia a partir del Cuadro 1 
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I. INTRODUCCIO 

Aquest estudi te per objecte, en primer lloc, estabJtr 1'abast dels 
Plans Especials de Reforma Interior, especialment quan regulen opera-
cions no previstes expressament pel planejament general, i la colocacio 
d'aquest instrument urbanistic en el sistema general de planejament re-
gulat per 1'ordenat urbanistic vigent. Aixo ens obliga a examinar Les 
caracteristiques d'aquest tipus de planejament especial i les previsions 
que a aquest respecte estan contingudes a la Llei de Regim del S61 i Or-
denaci6 Urbana, text de 9 de mar? de 1976, i normes reglamentaries que 
la desenvolupen. 

Per6 tambe es necessari analitzar la funcionalitat d*aquesta figura ja 
que nomes d'aquesta manera es pot copsar de forma plena la seva signi-
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ficacio. Es des d'aquesta perspectiva que s'haura d'al.ludir al paper 
d'aquests plans com a "lex specialis" i a la maica d'operativitat que els 
qualifica. 

No cal un esforc especial per a posar en relleu 1'actualitat que les ac-
cions de reforma interior tenen en aquest moment al nostre pais. La 
vella figura de la reforma interior torna a estar al centre de I'atenci6 ge-
nerai, especialment en rao de la conveniencia de millorar la utilitzacio de 
les arees urbanes, en front de les opcions dirigides a ampliar el sol ja 
ocupat per les formes de vida urbana. Despres d'un Ilarg periode en el 
qual el creixement de les ciutats ha estat 1'objectiu de les estrategies 
urbanistiques, especialitzant fins i tot 1'ordenament legal en aquesta di-
reccid, s'esta produint un capgirament que porta a donar una significa-
cio prioritaria a la reordenacio, requalificacio i reutilitzacio de Ia ciutat 
existent. Moltes son les circumstancies que ho expliquen, al marge de 
motius socials o politics, la mateixa conjunctura econdmica avala els 
esforcos en aquesta direccid. Aixi doncs, factors de molt diferent natura 
i responent a perspectives ideologiques diverses, estan a la base d'aquest 
canvi d'orientacio, si be esta clar, les iniciatives que es produeixin en do-
sificaran Ia presencia en funcio de finalitats globals de caracter 
metaurbanistic. Aixi, reivindicacio de la ciutat, exigencies dels habitants 
dels suburbis "centrals" i periferics, ideologia verda, consciencia de 
consumidor de ciutat, son paraules que poden contribuir a explicar el 
perque i el com d'una nova revaloritzacio de la ciutat heretada i de la ne-
cessitat de renovar-Ia.O) 

II . EL PAPER DIFERENCIATDELSPLANS GENERALS SEGONS 
LES CA TEGORIES DEL SOL 

La figura dels Plans especials de Reforma Interior es de les mes anti-
gues de la legislacio urbanistica,(2) i en la seva peculiar configuracio de 
planejarrient focalitzat en un punt o aspecte del territori ciutada, al mar-
ge d'une configuracio global de Tordenacio urbana de Ies nostres 
ciutats, es va arrossegar fins a Ia Reforma de 1975: Ia Llei de 1956 con-
templava a Farticle 16 dues figures atipiques, en el sistema introduit per 
aquesta Llei, com eren els plans d*extensio i els plans de Reforma Inte-
rior(3). Aquesta continuitat, com tambe la distincio entre Plans territo-
rials i Plans especials, va esser durament criticada(^). En aquest aspecte 
1'ordenament vigent implica un canvi, situant en una posicio coherent 
els Plans Especials de Reforma Interior dins el sistema de planejament 
urbanistic i bandejant la distincio esmentada amb la conseqiiencia ja 
apuntada pels estudiosos que precisament pel seu contingut aquests 
plans son plans territoria!s(5). 
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Si la Liei de 1975 ha aportat aquestes necessaries precisions val a dir 
que, al contrari, no ha introduit instruments nous ni adequats per a por-
tar a terme operaciaones de reforma interior, subsistint un planejament 
centrat en una visio expansionista de les ciutats. No cal dir que aquesta 
carencia, en les circumstancies actuals, es especialment significativa. 
Deixem nomes apuntat aquest tret del nostre ordenament urbanistic. 

La Llei de 1975 va portar a una especialitzacio del contingut del pla-
nejament general en el sentit de preveure, per una banda, unes determi-
nacions genericament referides a tot el territori ordenat —les previstes a 
1'article 12, apartat 1— i, per altra, determinacions especifiques segons 
els diversos tipus de s61, de manera que en s61 urba el Pla General conte 
una ordenacio detallada i acabada que, en canvi, en s61 urbanitzable no-
mes s'aconsegueix mitjancant la formulacio del planejament parcial. 
L'article 11, apartat 1 de la Llei es en aquest punt molt clar: 

" 1 . Los Planes Generales municipales tienen por objeto 
especifico, en el suelo urbano completar en ordenacion me-
diante la regulacion detallada del uso de los terrenos y de la 
edificaci6n; senalar la renovacion o reforma interior que re-
sultase procedente; definir aquellas partes de la estructura 
general del plan correspondiente a esta clase de terrenos y 
proponer los programas y medidas concretas de actuacion 
para su ejecucion". 

El mateix sentit te 1'article 16 del Reglament de Planejament. D'altra 
banda, una simple lectura de les determinacions especifiques dels Plans 
Generals per al s61 urba previst es al segon apartat de 1'article 12 de la 
Llei i 1'article 29 del Reglament de Planejament permet confirmar 
aquesta consideracio. 

Hi ha, per tant, un primer element a remarcar en el sentit que 1'orde-
nacio urbanistica que els Plans preveuen en s61 urba es concreta, i va 
mes enlla del nivell de regulacio que el mateix Pla conte respecte del 
territori restant. Dit duna altra manera, les determinacions del Pla Ge-
neral en sol urba, encara que correctes legalment, superen en part, des 
d*un punt de vista racionalitzador, el nivell de planejament que li es pro-
pi i el defineix. 

Quedi clar que no es discuteix els avantatges d'un contingut diferen-
ciat del Pla General en relacio amb els diversos tipus de s6I que, precisa-
ment, responen tambe a diverses realitats fisiques, —diferenciacio de 
continguts que es una de les aportacions de la reforma de 1975—, sino 
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que es vol posar en relleu el fet que no totes les determinacions del Pla 
General en s6I urba responen al nivell del que podriem anomenar plane-
jament regulador, sino que s6n propies mes aviat del planejament exe-
cutiu que te en els Plans Parcials Ia figura mes paradigmatica. 

Precisament, si comparem els conceptes enumerats als articles 12.2 
de Ia Llei i 29 del Reglament de Planejament amb els que es relacionen 
als articles 13.2 i 45 respectivament dels mateixos textos normatius 
podrem veure una estreta relacio entre el contingut especific del Pla Ge-
neral en sol urba i les determinacion propies del planejament parcial(6). 

Aixi doncs, i com una primera considerario a tenir en compte, es pot 
afirmar que en una part molt important el contingut del planejament ge-
neral especific per al s6I urba es situa en el nivell del planejament execu-
tiu, i es similar al que Tordenament reserva als plans parcials. 

Cal advertir, pero, que aquesta relaci6 s'ha d'entendre en termes ge-
nerals i no com una identitat total, Les determinacions dels Plans Par-
cials, que per prescripcio Iegal han de desenvolupar i no poden transgre-
dir el previst al Pla General, no es situen nomes en el marc de les deter-
minacions del Pla General valides per a tot el territori, qualsevulla que 
sia la seva classificacio de sdl, sino que, a mes a mes, s*entronquen amb 
unes determinacions especifiques per al sdl urbanitzable que son dife-
rents segons es tracti de sectors de s6I programat o no. Son les prescrip-
cions a que fan referencia els articles 12.2.2 de la Llei i 30 del Reglament 
pel que fa at s6I urbanitzable programat i els articles 12.2.3 de la Llei i 
34 del Reglament quant al no programatC7). 

Per tant, en el si de la precisa i detallada ordenacio que els Plans Ge-
nerals fan sobre el sol urba hi ha elements clarament reguladors, assimi-
lables o paragonables als que de forma expressa es preveuen per al sol 
urbanitzable. Nomes amb aquesta puntualitzacio es possible establir 
1'escreix de regulacion del sol urba, respecte de 1'ordenacio urbanistica 
giobal, o, el que ve a ser el mateix, es pot diferenciar alld que es el nucli 
regulador propi i essencial del planejament general de les determina-
cions concretes i detallades que el Pla General contempla en sol urba en 
una encertada perspectiva de dinamitzar i ajustar a la realitat la formu-
lacio del planejament. La precisio que acabem de fer no respon nomes a 
una interpretacio sistematica de I'estructura del planejament, sino que 
te una confirmaci6 expressa en les referencies que el Pla General pot fer 
a la renovaci6 urbana. De seguida ho veurem. Abans volem insistir en 
1'existencia d'un "comu denominador" de la intensitat d'ordenacio 
propia del Pla General, essencial per aquest nivell de planejament, res-
pecte del qual les determinaciones especifiques per al s6I urba —algunes 
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i en cert grau, no totes ni de forma absoluta— impliquen un escreix 
d'ordenacio que en situa en 1'ordenacio executiva que el mateix ordena-
ment qualifica en sol urbanitzable com a propia del planejament par-
cial. 

III. LA REFORMA INTERIOR 

Si be, com hem dit, en sol urba correspon al Pla GeneraL fixar 1'orde-
naci6 acabaaa i detallada, pot tambe en certes arees procedir d'una for-
ma semblant a la prevista per al sdl urbanitzable. En aquest sentit, es 
for?a aclaridor el segon paragraf de l'article 16 del Reglament de Plane-
jament, en el qual s'al.ludeix als objectius especifics del Pla General: 

" 2 . Los Planes Generales deberan considerar la situacion 
urbanistica anteriormeme existente, bien para conservarla, 
bien para rectificarla directamente a traves de propias deter-
minaciones del Plan General, o habilitando la formulacion 
del oportuno Plan Especial de reforma interior que de-
sarrolle las previsiones basicas que a tal objeto establezca el 
propio Plan General".(8) 

Varis son els aspectes que voldriem remarcar. En primer lloc, l'ad-
misio que al costat d'una ordenacio detallada feta pel propi Pla General 
es possible que aquest remeti a un moment futur Pestabliment de la re-
gulaci6 concreta. Aquesta es fara mitjancant un Pla Especial de Refor-
ma lnterior. El tercer element a considerar es que en aquest darrer sup6-
sit, el Pla General no s'ha limitat a fer una remissio i deixar una area en 
blanc, sense ordenaci6 ni criteris, sino que ha d'establir "las previsiones 
basicas" que hauran de ser desenvolupades — aixoes no transgredides— 
pel Pla Especial. El procediment, i la relacio Pla General-Pla Especial 
de Reforma Interior es, com es veu, identica a la prevista en el sol urba-
nitzable entre el Pla General i el planejament parcial. Per ultim, es con-
venient assenyalar i com a simple orientacio, que 1'habilitacio per a for-
mular el corresponent Pla Especial esta relacionada amb el suposit de 
rectificacio de la situacio urbanistica. 

El comentari del segon apartat de Particle 16 del Reglament, a l'en-
sems que ens ha permes reafirmar les consideracions fetes en torn de les 
diverses funcions del Pla General, ens ha posat de manifest una de les 
determinacions especifiques per al s61 urba que pot contenir aquest do-
cument d'ordenacio urbanistica. 
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Enefecte, 1'article 12.2.1 preveu com una d'aquestes determinacions 
especifiques, 1'assenyalament d*operacions de reforma interior. Amb 
mes precisio, 1'article 29.1 lletra b) del Reglament de Planejament es re-
fereix a aquest tema quan contempla les determinacions especifiques del 
Pla General per al sol urba i preveu, d'entre d'altres, la seguent: 

"b) Senalamiento de aquellas areas en Ias que se prevean 
operaciones de reforma interior, que requieran Ia formula-
cion de un Plan Especial de este caracter. Para dichas areas 
el Plan General debera fijar explicitamente ios objetivos que 
la reforma se propone y, al menos, los usos e intensidades 
de los mismos que habran de resultar de la reforma previs-
ta" . 

Assenyalem tambe que 1'article 41 del Reglament, al regular el con-
tingut del Programa d'Actuacio del Pla General —la programaci6 es 
una de les determinacios generals del Pla General que afecta tot el terri-
tori—, en el numero 4 estableix que el Programa contindra terminis per 
a realitzar operaciones de reforma interior en aquest tipus de sol(9). 

Els preceptes que estem considerant plantegen varies questions. En 
primer IIoc, es confirma la possible existencia d'arees de sol urba on el 
Pla General no preveu 1'ordenacio detallada. Aquesta es remet a un do-
cument especific que ordenara globalment 1'area, i que es el Pla Especial 
de Reforma Interior. D'altra banda, s'insisteix en el caracter opera-
cional de la missio encarregada a aquests Plans. Aquest es un aspecte 
sobre el qual mes endavant caldra tornar. 

En segon lloc, correspon en principi al Pla General delimitar aques-
tes arees. I el mateix Pla General ha de fixar els objectius de I'operaci6 i, 
al menys, els usos i les seves intensitats, precisi6 aquesta molt similar a 
Ies previsions del Pla General per al sol urbanitzable programat. Cal re-
marcar que aquestes poden esser les uniques determinacions del planeja-
ment general per a les arees de reforma interior, a mes de les determina-
cions generals del Pla General. En fi, com succeeix respecte dels sectors 
de planejament parcial, tambe ia programacio —aixo es 1'ordenacio en 
el temps establint prelacions— abasta les operaciones de reforma inte-
rior. 

Una conclusio, i que te valor de resum, es clara: 1'anomenat planeja-
ment especial de reforma interior es situa com l'instrument definidor de 
1'ordenacio detallada d'aquestes arees de s61 urba i, a I'establir-la, ho ha 
de fer respectant i desenvolupant les determinacions generals del Pla Ge-
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neral i aquelles d'especifiques que es concreten, com a minim, en la defi-
nicio d'objectius i en la previsio d'usos i les seves intensitats. En definiti-
va, en el suposit de les operacions previstes el Pla General els plans espe-
cials es situen respecte d'aquest en una posicio similar a 1'establerta en el 
cas del planejament parcial. Ara be, 1'ordenament urbanistic admet al 
costat d'aquestes operacions, unes altres Pordnado de les quals depen 
exclusivament del planejament especial ja que no estan contemplades en 
el Pla General. I en aquest cas la relacio entre un i altre tipus de planeja-
ment es molt diferent des d'una perspectiva formal. El Pla General al no 
contemplar en aquest suposit Poperacio de reforma conte, com es logic, 
una ordenacio detallada de Parea a regular pel Pla especial que con-
templi aquesta operacio no prevista, ja que si Pordenacio detallada del 
Pla general fos sufident o adequada als nous objectius que es pretenen 
seria innecessaria la reforma interior i el pla que Pinstrumenta, 
produint-se per aquesta afectacio un conflicte entre Ia norma jerar-
quicament superior, que es el Pla general, i Ia norma subordinada que es 
el Pla especial, i una possible vulneracio, per tant, d*una especifica 
concrecio del principi de jerarquia normativa en Pestabliment d'una es-
calonada ordenacio del planejament urbanisticOO). 

IV. ELS PLANS ESPECIALS DE REFORMA INTERIOR 

Com hem dit al comencament, els Plans Especials de Reforma Inte-
rior han estat objecte d'una nova regulacio amb la Reforma de 1975, 
que els ha inserit d'una manera mes coherent en Pesquema de planeja-
ment sense que, pero, s'hagin perfilat de manera totalment acabada les 
seves caracteristiques. 

L'article 17 de la Llei fa una primera i global regulacio del planeja-
ment especial. D*aquest precepte conve destacar-ne alguns trets. EIs 
Plans Especials tenen la funcio de desenvolupar el planejament director 
o general. Entre els seus objectius s*esmenta Ia "reforma interior, sane-
amiento de poblaciones y cualesquiera otras finalidades analogas**. En 
cap cas poden substituir els Plans Generals "como instrumentos de or-
denacion integral del territorio*'. L'article 23 del mateix text contempla 
directament el planejament de reforma interior. El paragraf primer en 
defineix els objectius de forma molt extensivaO 0 . El segon acota el con-
tingut material i formal dels Plans des de dues perspectives: els adequats 
a la finalitat que cada Pla preten; els propis del planejament parcial, que 
son un parament minim, si be n*accepta excepcions en rao d'inutilitat. 
Remarquem un altre cop Passimilacio amb el planejament parcial. El 
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paragraf tercer te en el context d'aquest estudi un interes especial. Es re-
fereix a les accions de reforma interior no contemplades pel planejament 
general, establint les condicions de llur legitimitat. Concretament, es 
preveu que "el Plan Especial no modificara Ia estructura fundamental 
de aquel, a cuyo efecto se acompafiara ademas un estudio que justifique 
su necesidad o conveniencia, su coherencia con el Plan General y la inci-
dencia sobre el mismo". 

Completem Texposici6 de l'ordenament amb Ia referencia als ar-
ticles 83, 84 I 85 del Reglament de Planejament. L'article 83, en el pri-
mer paragraf, estableix una interessant distincio entre operacions que 
portin a terme actuacions aillades i operacions integrades de reforma in-
terior, amb dues amb qualsevol dels fins ja indicats a la Llei. En el pri-
mer cas, la persecucio dels fins es fa "conservando la estructura de la or-
denacion anterior", El segon paragraf es refereix a les operaciones pre-
vistes pel Pla General, que s'han d'adaptar a les seves determina-
cions. EI paragraf tercer reprodueix el precepte de la llei sobre les opera-
cions no previstes. El paragraf quart disposa l'obligacI6 d'incloure en la 
documentacio del Pla Especiai un estudi sobre consequencies socioeco-
nomiques, la justificacio de mitjans per a portar a terme 1'operacio i "la 
adopcion de las medidas precisas que garamicen la defensa de los intere-
ses de la poblacion afectada". 

L'article 84 tracta de Ia documentacio i contigut dels Plans Especials 
de Reforma Interior referents a operacions d'actuacio aitlada, en la Iinia 
d'assimilacio, ja esmentada, als Plans Parcials i amb diverses precisions 
sobre gestio en el sentit que si 1'actuacio aillada ho permet es defineixin 
unitats d'actuacio i sistema d'actuacio. 

L'article 85, encara que un error indubtable no especifica que es re-
fereix a les operaciones integrades, de fet son aquestes, per raons de sis-
tematica, 1'objecte del seu contingut. Es fa tambe 1'assimilacio al plane-
jament parcial, amb una precisio diferenciadora respecte del precepte 
anterior que te interes en tant que 1'assimilacio no es fa unicament en 
funcio de les finalitats, sino tambe —i aquest es Pelement 
diferenciador— en rao de "las operaciones previstas y los usos que se 
asignen al suelo", A mes a mes, es preveu que s'expressi et resultat del 
proces de participacio publica i es general 1'obligacio de delimitar 
poligons o unitats d'actuacio essent, en canvi, facultativa Ia designacio 
de sistema d'actuacio, pero assegurant en qualsevol cas la conexio entre 
planejament i gestio. 

L'exigencia en el cas de les operacions integrades que s'expressin els 
resultats de la participacio publica nomes pot trobar fonament en que en 
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aquest, —i no en els altres— es d'aplicacio el previst al numero 3 de l'ar-
ticle 147 del Reglament de Planejament en virtut del qual, en la tramita-
cio dels Plans Especials de Reforma Interior "que afecten a barrioscon-
solidados y que incidan sobre la poblacion afectada", s'haura d'obser-
var allo previst a Particle 125 del mateix Reglament; aixo es, s'hauran 
d'exposar al public, en el curs dels treballs, i abans de la seva finalitzacio 
els criteris i solucions generals. 

D'entrada, cal dir que les accions de reforma interior en les diverses 
modalitats i peculiaritats tant poden formular-se si Ia reforma interior 
estan contemplades en el Pla General com si no hi esta prevista, sens 
perjudici de les particularitats d'aquest suposit a les que ens referirem 
amb extensio mes avall. En segon lloc, s'ha de remarcar 1'amplitud de 
les finalitats de planejament especial de reforma interior. I aquestes fi-
nalitats poden esser perseguides, separada o de forma combinada, pels 
Plans Especials que respongui a qualsevol tipus de reforma interior, es-
tigui o no prevista aquesta pel Pla General. 

Com ja s'ha apuntat, Particle 83.1 estableix una distincio entre ac-
tuacions aillades i operacions integradesO^), En el primer cas s'ha de 
conservar 1'estructura de Pordenacio anterior; en el segon, no. Aquest 
es un punt molt important. Les determinacions d'un Pla Especial de Re-
forma Interior que tinguin per objecte una operacio integrada de refor-
ma interior no han de conservar o modificar les prescripcions 
urbanistiques que la conformen. Cal fixar-se en que la possibilitat d'al-
teracio s*esten —i es limita— a 1'estructua de Pordenacio anterior, es a 
dir, tractant-se de sdl urba les condicions detallades i concretes de I'or-
denacio, que com sabem, queden fixades per les determinacions 
especifiques del Pla General per al sol urba. 

Tambe sobre aquest punt cal dir que la realitzacio d'un o altre tipus 
de reforma interior pot esser previst pel Pla General o no. En el primer 
cas, Pactuacio aillada o operacio integrada de Reforma Interior haura 
d'ajustar-se a les determinacions del Pla General. 

Hem destacat, tot exposant Ies normes aplicables, que la distincio de 
tipus de reforma interior es concreta tambe en una separada regulacio 
—article 84 per les actuacions, article 85 per les operacions integrades— 
dels corresponent Plans Especials, i es fa un especial emfasi en dos punts 
relatius a les operacions integrades: d'una banda, les referencies a les 
caracteristiques de les operacions i als usos per a fixar-ne el contingut; 
d'altra, Pexigencia d'un tramit de participacio publica que no es altre 
que el previst per Particle 125 del Reglament de Planejament. 
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Exposades —en les seves linies generals— les condicions de regulacio 
de ies accions de reforma interior i dei planejament espeeial," ens centra-
rem ara en el supdsit d'operacions de reforma interior no previstes en el 
Pla General. 

Encara que els preceptes legals i reglamentaris es refereixen a "ope-
racions", sembla clar que cal entendre compreses en aquest suposit tant 
les actuacions aillades com les operacions integrades. El Pla Especial de 
Reforma Interior, que en aquest cas no pot desenvolupar les determina-
cions del Pla General, ja que aquestes no existeixen, troba uns Iimits 
explicits i respecte del Pla General: 

— no pot modificar 1'estructura fonamental del Pla General, 
— ha de justificar Ia conveniencia de Poperacio de reforma interior, 
— tambe ha de demostrar Ia coherencia amb el planejament general i la 

incidencia sobre el mateix. 

Remarquem que si es tracta d'un Pla Especial que contempli una ac-
tuacio aillada a mes, haura de respectar Pestructura de Pordenacio, i no 
unicament Pestructura fonamental. 

Sembla clar que Pobligacio de justificar la conveniencia del Pla Es-
pecial no planteja qiiestions especials, sempre que es tingui en compte 
que s*han d'aportar elements concrets per a demostrar-Ia. A Pinreves, 
les limitacions Iligades al Pla General tenen una significacio mes 
complexa. A la vegada constitueixen un element central per a definir les 
relacions entre aquest planejament especial i el planejament general. 

V. LES OPERACIONS DE REFORMA INTERIOR NO PREVISTES 
DEL PLA GENERAL IL 'ESTRUCTURA FONAMENTAL DEL 
PLA GENERAL 

Establir allo que s'ha d*entendre per estructura fonamental del Pla 
General constitueix un element clau per a definir la posicio d'aquests 
Plans Especials en el si del sistema de planejament. En aquest sentit, cal 
recordar les consideracions realitzades en les primeres pagines sobre la 
funcio del Pla General en el sol urba pel que fa a Ies determinacions 
especifiques per a aquest tipus de sol. Pero tambe cal tenir en compte al-
guns elements que es desprenen de Pexamen realitzat sobre Pordenacio 
legal i reglamentaria dels Plans Especials de Reforma Interior. 

Des d'aquesta perspectiva hom pot entendre que les determinacions 
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irnplicites sobre usos i intensitats d'aquests, derivades i deduides de l'or-
denacio detallada que resultara afectada pel planejament especial, de-
terminacions aquestes a les quals es refereix I'article 29.1.6 del Regla-
ment de Planejament com a determinacions necessaries que el Pla Gene-
ral ha de fixar per a les arees de reforma tnterior previstes en el mateix, 
formen part de 1'estructura fonamental del Pla General, i per tant, com 
en el cas de les operaciones previstes, han d'observar-se. Ara be, la refe-
rencia als usos i intensitats es paral.lela a les previsions que es fan per al 
sol urbanitzable programat. Aixo vol dir que es tracta d'usos globals, i 
no d'usos detallats que son els propis d'una ordenacio detallada —es a 
dir, condicions concretes d'edificacio i us— que per propia congruencia 
no poden esser elements intocables quan precisament es tracta d'alterar 
Ia regulario detallada, com correspon a una operacio de reforma inte-
rior, 

En aquesta mateixa direccio es pot argtiir a mes que quan 1'ordena-
ment urbanistic ha volgut assenyalar 1'obligacio que el planejament es-
pecial respecti i no alteri les normes concretes i detallades sobre volum i 
us establertes pel planejament superior aixi ho ha disposat expressament 
i concreta, com per exemple a 1'article 82.2 del Reglament de Planeja-
ment en relacio amb els Plans Especials per a la millora del medi urba i 
rural. No es aquest, pero, el cas de les operacions de reforma interior, el 
Hmit dels quals es situa en una determinacio de continguts globals o ge-
nerics com es l'estructura fonamental. 

Per estructura fonamental del Pla General s'ha d'entendre tambe les 
determinacions generals que s'apliquen en tot el territori ordenat pel Pla 
General (aixo es, les enunciades a 1'article 12.1 dela Llei). Cal, pero, ad-
vertir que com estem davant d'operacions de reforma interior no previs-
tes expressament, es logicament irrelevant Ia determinacio sobre progra-
macio del desenvolupament del Pla General que, com hem vist mes 
amunt, compren tambe les iniciatives de reforma interior contemplades 
pel Pla General al regular el sol urba, encara que la programacio sigui 
una de Ies determinacions generiques, es a dir, que afecten Ia totalitat 
del territori. 

En resum, el marc en el qual s'ha de situar, i per tant respectar, el 
planejament especial, que reguli operacions no previstes pel Pla General 
esta constituit per les determinaciones del planejament general sobre 
classificaci6 del s6I,(art. I2.1a),estructurageneral i organica del territo-
ri (art. 12.1.b), mesures de proteccio (art. I2.I,d), indicadors de la revi-
sio (art. 12. Le) i usos globals i intensitats d'aquests que es deriven de 
I'ordenaci6 detallada anterior, aix6 es 1'establerta pel Pla General al re-
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gular especificament el sol urba. Precisament, 1'article 25 del Reglament 
de Planejament fa referencia als extrems esmentats quan enumera "los 
elementos fundamentales de Ia estructura general y organica de la orde-
nacion del territorio". L'aproximacI6, fins i tot de nomenclatura, es 
prou clara. 

A aquests elements, i en rao de congruencia amb les mateixes finali-
tats propies de les operacions de reforma interior (art. 23.1) es podria 
afegir que els percentatges que es deriven dels espais publics o d'inter£s 
public no integrats en Pestructura general i organica del territori consti-
tueixen tambe uns llindars minims insalvables. 

Queden aixi precisats els components de Pestructura fonamental del 
Pla General que es a Ia vegada un marc en el que s'han de situar Ies ope-
racions de reforma interior no previstes expressament del Pla General, 
una limitacio dels elements d'aquestes i un punt de referencia per a defi-
nir la coherencia del planejament especial de reforma interior amb el 
planejament general. 

VI. LA RELAC16ENTREELSPLANSESPECIALSDEREFORMA 
INTERIOR IEL PLANEJAMENT SUPERIOR 

EI sistema de planejament del nostre pais preveu Particulacio de les 
diverses figures mitjancant els principis de jerarquia i complement ne-
cessari: els plans superiors, d'un abast territorial mes gran, no poden es-
ser contradits pels plans inferiors, d'ambit territorial mes reduit, les de-
terminacions dels quals son Pinstrument per a desenvolupar les prescrip-
cions dels plans superiors (arts. 13 i 17 de la Llei). Per tant, els plans in-
feriors no poden formular-se sense Pla superior previ, ni poden alterar-
ne les determinacions(^). 

La rotunditat d*aquesta regla general queda d'alguna manera mati-
sada en relacio al planejament especial i de forma singular respecte dels 
Plans Especials de Reforma Interior. Aquests poden estar o no prevists 
en el Pla General. En el primer cas, han d'adequarse a les determina-
cions del Pla General (art. 84.2 del Reglament). En el segon cas, hauran 
d'esser coherents amb aquests (art. 84.3 del Reglament). Conseqiient-
ment, en aquest darrer cas, s'admet que el Pla Especial alteri Ies 
prescripcions del Pla General —faci una excepcio a Ia seva aplicacio 
general— sempre que Palteracid no afecti Pestructura fonamental i Ia 
nova ordenacio no sigui incoherent, a pan que Poperacio de reforma in-
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terior sigui convenient o necessaria. 

De fet no es tracta que els Plans especials de reforma interior reguia-
dors d*operacions no previstes es situin al marge del principi de jerar-
quitzacio del planejament urbanistic, sin6 que els elements de referencia 
per a 1'aplicacio d'aquest principi en aquest cas no es troben en 1'orde-
naci6 detallada i concreta del Pla General en s61 urba sino unicament en 
1'estructura fonamental, perfilant-se una relacio parangonable a Pexis-
tent entre Pla General i planejament parcial. 

El plantejament que estem fent implica,per tant,que la formulacio o 
Paprovacio de planejament especial de reforma interior en arees no pre-
vistes expressament pel Pla General no exigeix la modificacio del Pla 
General, sempre que es respecti Pestructura fonamental. Si no es aixi, el 
projecte de modificacio i adhuc si fos el cas, de revisi6, esdeve necessari. 
Per tant, no es el Pla especial en si mateix —que naturalment altera as-
pectes de Pordenacio detallada— el que pot generar Pexigencia d'una 
modificaci6 del planejament general, sino nomes aquelles determina-
cions que afectin Pestructura fonamental, aixo es, als extrems als quals 
abans hem al.ludit com a integradors d'aquest concepte. Amb altres pa-
raules, el Pla Especial de Reforma Interior pot incidir —alterar, 
variar— en les determinacions del Pla General, sempre que no es tracti 
de Pestructura fonamental, i aquesta incidencia no genera la necessitat 
d'acompanyar la tramitacio del Pla especial amb un projecte de modifi-
caci6 del Pla General. 

Varies son les argumentacions que es poden adduir en recolzament 
d'aquest plantejament. En primer lloc, cal tenir en compte que si cada 
pla no previst necessites la previa i simultania tramitacio de 1'adequat 
projecte de modificacio del Pla General seria superflua la previsio de 
Particle 23.3 de la Llei del S61 i de 1'article 83.3 del Reglament de Plane-
jament. Ho seria en dos sentits: de fet ja no es tractaria d'operacions no 
previstes donat que com a conseqiiencia del projecte de modificaci6 el 
Pla General passaria a preveure Poperacio, desapareixent Pespecialitat 
introduida per aquests preceptes; seria tambe superflu Pestabliment del 
limit que es despren de la necessitat de respectar 1'estructura fonamental 
del Pla General i de 1'analisi de la coherencia del Pla Especial de refor-
ma interior amb el planejament general, ja que es obvi que la modifica-
cio del Pla General no te aquests limits, i en el projecte de modificacio 
trobaria aixopluc el pla especial. Des d'aquest punt de vista, doncs, el 
Pla especial de reforma interior regulador d*operacions no previstes 
mentre alteri Pordenacio detallada de Parea en questi6, pero no afecti 
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l'estructura fonamental del Pla General, pot aprovar-se sense necessitat 
de formular un projecte de modificaci6 del Pla General. 

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que aquest supdsit de les ope-
raciones de reforma interior no previstes pel Pla General no es Punic cas 
en que Pordenament urbanistic preveu la possibilitat d'introduir alguna 
alteracio en les determinacions del Pla General, sense que aquesta s'hagi 
de formular mitjancant o acompanyada d'un projecte formal de modifi-
caci6 del Pla General. Aixi, Particle 24 de la Llei del S61, al regular la 
nova figura dels Estudis de Detall preveu que puguin "adaptar" les de-
terminacions dels Plans Generals, pero sempre "mantendran las deter-
minaciones fundamentales del Plan". Evidentment, aquest sup6sti te 
menys relleu, encara que es un exemple util per assenyalar com Pordena-
ment urbanistic preveu Palteracio d'aspectes no fonamentals de la regu-
lacio del planejament general en sol urba mitjancant instruments 
urbanistics inferiors sense que sigui necessari un projecte formal de mo-
dificacioO*). 

I es que de fet no s'ha de confondre entre modificacio material i mo-
dificacio formal del planejament. El principi de jerarquia del planeja-
ment es concretaen un escalonat formaldeplans, inormalment aquesta 
jerarquitzaci6 formal es reflecteix tambe en el nivell material. Normal-
ment, pero no sempre, donat que la propia llei estableix —es veritat que 
de forma excepcional—, procediments que impliquen una alteracio ma-
terial, sense que el procediment s'adeqiii a la jerarquitzaci6 formal del 
sistema de planejament. Com es obvi, es la mateixa Llei la que dona va-
lidesa a aquests suposits, essent els dels Plans especials de reforma inte-
rior d'operacions no previstes expressament un exemple notori. 

Finalment, i per a completar Pexposicio dels criteris de Pordenament 
que confirmen Penfoc que es fa en aquestes pagines cal recordar que 
quan les decisions de les autoritats urbanistiques han pogut generar de 
fet una alteracio del planejament, i la llei ha considerat necessaria la se-
va expressa modificacio, tambe de forma explicita ho ha previst. £s el 
cas de Pautoritzacio de projectes o obres d'iniciativa publica contraris a 
les determinacions del planejament en el que la resolucio de Porgan ad-
ministratiu mes alt, segons les previsions legals, a la vegada que conce-
deix Pautoritzacio ha d'impulsar el proces de modificacio formal de 
PordenacioO^). Aquesta previsio concreta i explicita no existeix, com ja 
hem remarcat, en el suposit d'operacions de reforma interior no previs-
tes pel Pla General. 

En definitiva, sembla clar que els Plans especials de reforma interior 
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que regulin actuacions o operacions de reforma interior no previstes en 
el Pla General, sempre que respectin Pestructura fonamental del Pla Ge-
neral, encara que afectin d'altres elements —els de 1'ordenacio detallada 
del sol urba— no necessiten la previa o simultania formulacio i aprova-
cio d'un projecte de modificacio del Pla General. A Pinreves, en tant 
que afectin Pesmentada estructura fonamental, la modificaci6 del Pla 
General es ineludible. D'aquesta forma, doncs, s'obra una perspectiva 
de gran interes per a donar flexibilitat al planejament urbanistic, tren-
cant puntualment i amb certes condicions, un esquema rigid que en el 
cas del sol urba on el Pla General estableix tambe 1'ordenacio detallada, 
faria dificil Padequacio de Pestrategia urbanistica a les variacions i cir-
cumstancies a travers de les quals es desenvolupa el proces urbanistic. 
Ara be, aquest "tencament" de Pordenacio escalonada del planejament 
s'ha d'entendre en el seu context especific, i per tant amb la perspectiva i 
funcionalitat propies del planejament especial de reforma interior, la su-
peracion de les quals podria portar a un autentic frau de planejament. 
Es per aix6 que amb la finalitat de completar Penfoc plantejat cal fer es-
ment d'alguns trets significatius d'aquest tipus de plans urbanistics. 

VII. L'OPERATIVITAT COM A NOTA CARACTERISTICA DEL 
PLANEJAMENT DE REFORMA 

Una de les caracteristiques de la regulacio legal i reglamentaria dels 
Plans especials de reforma interior es la insistent referencia a que les de-
terminacions d'aquests plans han d'esser operatives. En efecte, ja Par-
ticle 12.2.1 de la Llei, en regular el contingut dels Plans Generals en sol 
urba, parla d"'operacions de reforma interior". L'article 23 tambe de 
la Llei insisteix en aquest aspecte a Pindicar que aquests Plans Especials 
tenen per objecte la realitzacio d"*operacions" dirigides a desconges-
ti6... El Reglament de Planejament utilitza tambe el terme operacions i 
en el numero 4 de 1'article 83 preveu que "los Planes Especiales de Re-
forma Interior deberan contener un estudio completo de las consecuen-
cias sociales y economicas de su ejecucion, justificando la existencta de 
medios necesarios para llevarlo a efecto..." D'altra banda, Particle 84 
disposa que aquests Plans especials, a mes de les determinacions o docu-
mentaci6 del Plans parcials, han de contemplar "la previsio d'obres a 
realitzar" i determinar el sistema d'actuacio i delimitar la unitat d'ac-
tuacio. L'article 85 recull una orientacio similar. Es a dir, a part de Por-
denaci6 urbanistic, els Plans especials de reforma interior constituetxen 
un programa d'obres en el que s*estableixen ja les primeres mesures de 
gestio. 
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Aquest plantejament posa en relleu com en aquest cas, i a diferencia 
d'altres tipus de plans urbanistics que incideixen mes en els aspectes or-
denancistes o de qualificacio, Pexecuci6 de les previsions es una condi-
cio de la coherencia del pla i la previsio de mesures idonies, basades en 
estudis solvents, que s'han d'explicitar en la documentacio i han de ser-
vir per a valorar la conveniencia del projecte, es un requisit per a la ma-
teixa aprovacio del pfa especial. Si aquesta no es porta a terme es pro-
dueix una desviacio en Pexercici de les facultats urbanistiques. Aquest es 
un enfoc valid respecte de qualsevol Pla especial de reforma interior, pe-
ro es especialment cert quan Poperacio de reforma interior ordeanada 
pel Pla Especial no estava prevista en el planejament superior, i per tant 
pot implicar —de fet ho fa sempre— Pincompliment o una desviariacio 
de les mateixes determinacions del Pla General. En aquesta perspectiva, 
hom pot plantejar-se Ia irregularitat d'operacions no previstes, la realit-
zacio de les quals no tingui terminis previsibles i coordinats amb els es-
tablerts als efectes de revisio del Pla General, ja que de produir-se 
aquest tramite 1'accio de reforma interior quedaria integrada i con-
templada pel mateix Pla General. 

VIII. ELS PLANS ESPECIALS DE REFORMA INTERIOR COM A 
LLEIESPECIAL O EXCEPCIONAL 

Examinem, ara, un ultim aspecte referent al Plans especials de refor-
ma interior i la seva colocacio en Pordenament urbanistic, aspecte que te 
una especial significacio pel que fa als sup6sits d'operacions de reforma 
interior no previstes pel Pla General. 

Recordem, d'entrada, la naturalesa dels plans d'ordenacio. EIs 
Plans urbanistics son normes. Tenen valor reglamentari. Aquest es el 
criteri que es despren d'una extensa jurisprudencia. Atitol d'exemple ci-
tem les sentencies del Tribunal Suprem de 8 de maig de 1968, 24 d'oc-
tubre de 1969, 4 de novembre de 1972, 26 de juny de 1974, 6 d'octubre 
de 1975. Si be alguns aspectes del regim dels plans els diferencien de les 
normes reglamentaries, actualment es de comu acceptacio la naturalesa 
normativa dels plansO^). Posen de relleu aquest caracter normatiu, es-
mentant nomes els que ara interessen, els elements segiients: vigencia in-
definida (art. 45), possibilitat de modificacio, revisi6 i derogacio (art. 
46, 47, 48), subjeccio d'aquestes variacions ai principi de "contrarius 
actus" (art. 49). 

La possibilitat i abast de ia modificacio dels Plans per plans poste-
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riors s'ha de mesurar d'acord amb 1'esquema del sistema de planeja-
ment i amb les peculiaritats de cada tipus de pla. I en aquest marc, i en 
rao de la naturalesa normativa del planejament, s'han d'aplicar els prin-
cipis que regulen la vigencia i aplicacio de les normes en 1'espai i el 
temps. 

La modificacio i revisio dels plans constitueixen dues manifestacions 
concretes del mes ampli suposit de Ia derogacio. De fet, es considera que 
els Plans poden esser derogats, es a dir, "eliminats completament; mo-
dificats —alteracions puntuals—; i revistats —variacions profun-
d e s —"(17) . 

S'ha indicat, d'una banda, que en el nostre ordenament els plans 
urbanistics tenen naturalesa normativa, estant prevista la seva alteracio, 
i, per altra, que els plans de reforma interior ocupen una posicio pecu-
Har en relacio amb els plans generals, i tenen la condicio de planejament 
especial. Conve ara analitzar les questions relatives a Palteracio del pla-
nejament special i Ia seva incidencia respecte a Paplicacio i vigencia del 
Pla General. 

El Pla Especial de reforma interior, especialment en el sup6sit d'ope-
racions no previstes pel Pla General, implica una derogacio de determi-
nacions del Pla General, si be no de caracter general, i en un espai aco-
tat. Es pot dir que el Pla Especial implica un regim excepcional per una 
part del territori, de forma que en aquesta es substitueix 1'aplicacio de 
prescripcions del Pla General per les particulars del planejament espe-
cial. Es tracta d'ima derogacio: la norma posterior —el Pla especial—, 
deroga la norma anterior mes extensa —el Pla General— en Pambit es-
pacial en el que hi ha coincidencia. 

Ara be, el regim de la derogacio de les normes generals o especials no 
es identic. La norma derogatoria te un caracter diferent segons sigui de-
rogatoria d'allo general o derogatoria d'alI6 especial. Es a dir, si desa-
pareix la norma espectal perque es deroga, desapareixera simulta-
niament Pexepci6 de la "Iex specialis" suposa, i entrara en joc la norma 
general, ja que com ha assenyalat el Tribunal Suprem en una sentencia 
d'l 1 de maig de 1965 la "lex specialis" implica la inaplicacio al suposit 
concret de la Llei generalOS). 

En definitiva, tenint el Pla Especial de reforma interior el valor de 
iiorma especial, la seva derogacio per un pla posterior, en la mesura que 
no estableixi tambe aquest i pels terrenys en qiiestio un regim especific, 
restableix Paplicacio de les determinacions del Pla General en esser la 
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norma urbanistica general que el Pla Especial va excepcionar. 

IX. AMBIT TERRITORIAL DELSPLANSESPECIALS DEREFOR-
MA INTERIOR 

L/ambit territorial dels Plans Especials de reforma interior pot estar 
fixat o no en el Pla General, a diferencia dels Plans Parcials, Ia delimita-
cio de Pambit dels quals ha d'estar determinada en el planejament supe-
rior, Quan el Pla General no preveu Poperacio de reforma interior, i 16-
gicament no n'estableix Pambit territorial, la concrecio d'aquest depen 
exclusivament de les autoritats urbanistiques que tenen la iniciativa. A 
Pestablir Pambit s'hauran de tenir en compte els objectius que es prete-
nen, les circumstancies anteriors, les possibilitats d'actuaci6 i les di-
rectrius del planejament superior, encara que aquestes no es refereixin 
expressament a les operacions de reforma interior o a la seva delimitacio 
sempre que es refereixin a aspectes de territori realment afectat pel pro-
jecte de reforma interior, En conseqiiencia, correspon a PAjuntament o 
a PEntitat urbanistica fixar Pambit territorial del Pla Especial de refor-
ma interior, si el Pla General no contempla Poperacio de reforma de que 
es tracta. 

X. COMPETENCIES I PROCEDIMENT EN LA TRAMITACIO 
DELS PLANS ESPECIALS DE REFORMA INTERIOR 

En Pordenament urbanistic general (article 34 de la Llei del Sol i ar-
ticle 146 del reglament de Planejament) la redaccio del planejament es-
pecial de reforma interior pot esser realitzada per les Entitats locals o 
urbanistiques, i si es el cas, pels particulars. Les aprovacions inicial i 
provisional corresponen a les Entitats redactores, seguint el procedi-
ment establert per als Plans Parcials, amb la particularitat que segons 
preveu Particle 147.2 del Reglament esmentat s'haura de complir el tra-
mit d'exposicio al public dels treballs en curs previst a Particle 125 del 
mateix text normatiu si el Pla especial de reforma interior afecta "a 
barrios consolidados y que incidan sobre la poblacion afectada". 

Pel que fa a Paprovaci6 definitiva, Particle 148 del Reglament de 
Planejament distingeix entre el planejament especial que desenvolupa el 
Pla General —les operaciones previstes— suposit en el qual atribueix la 
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competencia als organs competents per aprovar els Plans Parcials, i els 
altres casos en que la competencia s'atorga al Ministre d'Obres Publi-
ques i Urbanisme. Respecte al primer cas, es d'aplicacio el nou ordre de 
competencies establert per a certs municipis i en determinades circums-
tancies pel Reial Decret 16/1981 de 16 d'octubre. 

Cal remarcar el salt de 1'ordre competencial que es genera en el cas 
dels plans que regulen operacions no previstes pel PlaGeneral. D'aques-
ta manera s'estableix una garantia de caire organitzatiu per assegurar el 
caracter excepcional d'aquest suposit d'alteracio de Tordenacio escalo-
nada del planejament, impedint una progressiva desfiguracio de l'es-
quema urbanistic contingut en el Pla General. 

NOTES: 

( l ) C A M P O S VENUTI Urbanislka e austeritdUWa. 1978; autors varis Inner Area Stu-
dies tres volums, HMSO 1977. 

(2) BASSOLS COMA Genesis y evoiucio del Derecho urbanistko espanot (1812-1956} 
Madrid 1973. 

Tambe, remarcant altres aspectes d'una politica de reforma interior, SERRANO 
O U I R A D O La administracion iocat y los problemas de la renovaeion urbana. Madrid 
1961. 

(3) L'article 12 establia en els scus paragrafs primer i segon el segiient: 
" 1 . Los Planes y proyectos municipalcs de ordenacion y urbanizacion que no abarca-

rcn la totalidad del termino se calificaran de reforma interior o de extension, segun los sec-
tores a que afectaren. 

2. Seran Planes o proyectos al casco urbano y encaminados a sancar barrios insa-
lubres, resolver problemas de circulacion o dc estetica, mejorar servicios publicos o reali-
zar otros fines semejantes". 

(4) HERRERO LOZANO Aspectos juridicos de los planes de ordenacion urbana a ta 
Revisla de Derecho Urbanistico num. 32 pag. 49; GONZALEZ PEREZ Comentarios a la 
Ley del Suelo. Madrid 1981, I pag. 285. 

(5) D'aquesta manera es recull una orientacio ja assenyalada per la jurisprudencia i els 
autors. Aixi, la sentencia de 7 d'abril de 1967 diu 

"estos planes especiales no son otra cosa mas que planes territoriales con ambito pro-
vincial, comarcal, municipal de indole general o parcial, que en vez de atender a todos los 
extremos del ordenamiento sdlo se extienden a una materia concreta y espccial y por ello 
de adecuacion a iguales normas, requisitos y condiciones que el planeamiento territorial". 

En el mateix sentit, COSCULLUELA MONTANER Et sistema de piani/icacion 
urbanfstica en el ordenamiento italiano a la Revista de Administracion Piiblica niim. 53, 
pag. 229 i s.s.; FERNANDEZ RODRIGUEZ Sobre ia catificacion de ios planes 
urbanisticos a la Revista espanola de Derecho administrativo num. 3, pag. 507 i s.s.; 
GARCIA DE ENTERRIA-PAREJO Lecciones de Derecho urbanistico. Madrid 1981, 
pag. 317 i s.s. 

(6) L'article 12.2.1. de la Llei del Sol preveu: 
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Ademas de las determinaciones de caracter general, los Planes Generaies deberan con-
tener las siguientes: 

2 .1 . En suelo urbano: 
a) Delimitacion de su perimetro con seflalamiento, en su caso, del ambito de las opera-

ciones de reforma intertor que se estimen necesarias. 
b) Asignacion de usos pormenorizados correspondientes a las diferentes zonas. 
c) Delimitacion de los espacios iibres y zonas verdes destinados a parques y jardines 

piibiicos y zonas deportivas de recreo y expansion. 
d) Emplazamientos reservados para tempios, centros docentes, piiblicos o privados, 

asistenciales y sanitarios, y demas servicios de interes publico y social. 
e) Trazado y caracteristicas de ia red viaria y prevision de aparcamientos con sefiala-

miento de alineaciones y rasantes para ia totaiidad o parte de este sueio. 
0 Regiamentacidn detallada del uso pormenorizado, volumen y concidiones higienico-

sanitarias de los terrenos y construcciones, asi como de ias caracteristicas esteticas de la or-
dcnacion, de la edificaci6n y de su entorno. 

g) Caracteristicas y trazado de las galerias y redes de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, energia electrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan. 

h) Evaluacion economica de la implantacion de ios servicios y de !a ejecucion de las 
obras de urbanizacion. 

En estas determinaciones se expresara !as Que conserven, modifiquen y perfeccionen la 
ordenacion existente. Las dotaciones de los apartados c) y d) se estableceran en funcibn de 
las caracteristicas socioeconomicas de !a poblacion y de acuerdo, en todo caso, con la le-
gislacion especifica sobre la materia. 

L'article 29 del Reglament de pianejament disposa: 
I. En suelo urbano, los Pianes Generales contendran, ademas de las determinaciones 

de caracter general, ias siguientes: 
a) Delimitacion de su perimetro o perimetros segun que existan uno o varios nucieos 

urbanos en e! ambito territoria! del Plan. 
b) Senaiamiento de aqueiias areas en !as que se prevean operaciones de reforma inte-

rior, que requieran ia formutacion de un Plan Especial de estc caracter. Para dfchas areas 
e! Pian General debera fijar explicitamente los objetivos que la reforma se propone y, al 
menos, ios usos e intensidades de los mismos que habran de resultar de la reforma previs-
ta. 

c) Asignacion de usos pormenorizados correspondientes a las diferentes zonas, defi-
niendo de forma detaliada !a especifica uti!izaci6n de ios terrenos inciuidos en cada una de 
eilas. 

d) Delimitacion de los espacios libres y zonas verdes destinados a parques y jardines 
publicos, asi como de Ias zonas deportivas, de recreo y expansion tambien publicas. 
Dichas dotaciones ser&n independientes de las establecidas en este tipo de suelo para la 
estructura genera! y organica de! territorio a que se refiere el articulo 25. lc) de este Regia-
mento y se fijaran en proporcion adecuada a las necesidades coleclivas y a las 
caracteristicas socio-economicas de la pobiacion y de acuerdo, en todo caso, con la legisla-
cion especifica sobre !a materia. 

El Pian debera puntualizar el caracter publico o privado de la titularidad de cada una 
de las zonas deportivas, de recreo y expansion, diferenciandolas, en todo caso, de !os espa-
cios libres y zosias verdes destinadas a parques y jardines publicos. 

e) Emplazamiento reservado para templos, centros docentes, publicos o privados, asis-
tenciaies y sanitarios y demas servicios de interes publico y social que formen parte del 
equipo urbano comunitario, en proporcion adecuada a !as necesidades colectivas y a las 
caracteristicas socio-economicas de la pobiacion. 

0 Trazado y caracteristicas de la red viaria, con c!asificaci6n de !a misma en funcion 
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del trafico previsto y sefialamiemo de alineaeiones y rasantes referido a la totalidad o parte 
de ese suelo, precisando en todo caso la anchura de los viales o definiendo el criterio para 
su fijacion. 

g) Prevision de aparcamientos ptiblicos, justificando la eleccidn de su localizacion en 
relacion con la planificacion adecuada del transporte publico y demas condicionantes 
urbanisticos. 

h) Reglamentacion detallada del uso pormenorizado, volumen y condiciones higienico-
sanitanas de los terrenos o construcciones, asi como de las caracteristicas esteticas de la 
ordenacion de la edificacidn y de su entorno. 

i) Caracteristicas y trazado de las galerias y redes de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, energia electrica y de aquellos otros servicios que pueda prever ademas el Plan. 

j) Evaluacion economica de la implamacion de los servicios y de la ejecucion de las 
obras de urbanizacion. 

2, El Plan Gcneral podra formular para este tipo de suelo los programas que sean pre-
cisos para !a ejecuci6n de aquellas determinaciones que se requieran para completar el 
proceso de urbanizaci6n. 

3, AI establecer la ordenacion detallada del suelo urbano, los Planes Generales podran 
recoger la situacibn urbanistica existente, bien para conservarla, bien para rectificaria di-
rectamente a traves de las propias determinaciones del Plan General. 

L'article 13.2 de la Llei del Sol preveu: 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 75, los Planes Parciales de Ordenacion 

contendran estas determinaciones: 
a) Asignacion de usos pormenorizados y delimitacion de las zonas en que se divide el 

territorio planeado por razon de aquellos y, en su caso, la division en poligonos o unidades 
de actuacion. 

b) Seflalamiento de reservas de terrenos para parques y jardines piiblicos, zonas depor-
tivas publicas y de recreo y expansi6n, en proporci6n adecuada a las necesidades colecti-
vas. La superficie destinada a dichas reservas sera como minimo de 18 metros euadrados 
por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de edificaci6n residencial si no se hubiera 
fijado expresamente el numero de viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no 
podra ser inferior al lOpor 100 de la total superficie ordenada, cualquiera que sea el uso a 
que se destinen los terrenos y la eficiacion, y habra de establecerse con independencia de 
las superficies destinadas en el Plan General o espacios libres o zonas verdes para parques 
urbanos publicos. 

c) Fijacion de reservas de terrenos para centros culturales y docentes publicos y priva-
dos en la proporcion minima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros 
cuadrados de edificaci6n residencial si no se hubiere determinado expresamente el nitmero 
de viviendas que se pudieran construir, agrupados segitn los modulos necesarios para for-
mar unidades escolares completas. 

d) Emplamientos reservados para templos, centros asistenciales y sanitarios y demas 
servicios de interes piiblico y social. 

e) Trazado y caracteristicas de la red de comunicaciones propias del sector y de su enla-
ce con el sistema general de comunicactones prcvisto en el Plan General de Ordenacion, 
con sefialamiento de alineaciones, rasantes y zonas de proteccion de loda la red viaria, y 
prevision de aparcamientos en la proporci6n minima de una plaza por cada 100 metros 
cuadrados de edificaci6n. 

f) Caracteristicas y trazado de las galerias y redes de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, energia electrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan. 

g) Evaluacion economica de la implantacion de los servicios y de la ejecucion de las 
obras de urbanizacion. 

h) Plan de etapas para la ejecucion de las obras de urbanizacidn y, en su caso, de la edi-
ficacidn. 
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L'artide 45 del Reglament de Planejament disposa: 
45. 1. Los Planes Parciales contendran las siguientes determinaciones: 
a) Delimilacion del area dc planeamiento, abarcando un sector definido en el Plan Ge-

neral o en los Programas de Actuacion Urbanistica, o una o varias de las areas definidas 
como aptas para la urbanizacion en Normas Complementarias y Subsidiarias de Pla-
neamiento. 

b) Asignacion de usos pormenorizados y deJimitacion de las zonas en que se divide el 
territorio planeado por razon de aquellos y, en su caso, la division en poligonos o unidades 
de actuacion. 

c) Sefialamiento de reservas de terreno para parques y jardines publicos, zonas deporti-
vas publicas y de recreo y expansibn, tam^ien publicas, en proporcion adecuada a las ne-
ccsidades colectivas. La superficie destinada a dichas reservas sera, como minimo, de 18 
metros cuadrados de edificacion residencial, si no se hubiera fijado expresamente el nume-
ro de viviendas que se pudieran construir. Esta reserva no podra ser inferior al 10 por 100 
de la total superficie ordenada, cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos y la 
edificacion, y habra de establecerse con independencia de las superficies destinadas en el 
Plan General a espacios libres o zonas verdes para parques urbanos publicos. 

d) Fijacion de reservas de terrenos para cemros culturales y docentes publicos y priva-
dos en la proporcion minima de 10 metros cuadrados por vivienda o por cada 100 metros 
cuadrados de edificacion residencial, si no se hubiere determinado expresamente el nume-
ro de viviendas que se pudieran construir, agrupados segiin los modulos necesarios para 
formar unidades escolares completas. 

e) Emplazamientos reservados para tempos, centros asistenciales y sanitarios y demas 
servicios de interes publico y social. 

f) Trazado y caracteristicas de la red de comunicaciones propias del sector y de su enla-
ce con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenacion, 
con sefialamiemo de alineaciones y rasantes y zonas de proteccion de toda la red viaria y 
prevision de aparcamientos en la proporcion minima de una plaza por cada 100 metros 
cuadrados de edificacion. 

g) Caracteristicas y trazado de las galerias y redes de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, energia electrica y de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el Plan. 

h) Evaluacion economica de la implantacion de los servicios y de la ejecucion de las 
obras de urbanizacion. 

i) Plan de etapas para la ejecucidn de las obras de urbanizacion y, en su caso, de la edi-
ficacion. 

2. Las dotaciones de los Planes Parciales seran en todo caso independientes de las pre-
vistas en los Planes Generales y tendran, por lo lanto, caracter complementario de estas. 

(7) L'article 12.2.2 de la Llei del Sol diu: 
2.2, En suelo urbanizable programado (10): 

a) Desarrollo de los sistemas de la estructura general de ordenacion urbanistica del 
territorio, con ia precision suficiente para permitir la redaccion de Planes Parciales. 

b) Fijacion del aprovechamiento medio de la superficie total y en su caso, por sectores 
en funcion de las intensidades y usos globales sehalados a los terrenos no destinados a 
viajes, parques y jardines publicos y demas servicios y dotaciones de interes general, ho-
mogeneizados segun sus vaiores relativos. 

c) Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
energia electric, servicio telefonico y demas servicios que, en su caso, prevea el Plan. 

d) Division del temtorio en sectores para el desarrollo en Planes Parciales. 
El contenido del Plan General incorporara a esta categoria de suelo las dctermina-

ciones de Plan General contenidas en su caso, en los Planes Parciales que respete. 
L'article 30 del Reglament de Planejamcnt disposa: 
30. En el sueio urbanizable programado, el Plan General de Ordenacion debera conte-
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ner, adernas de las determinaciones de caracter general, las siguientes: 
a) Desarrollo de los sistemas de la estructura gencral de la ordenacion urbanistica del 

territorio a que hace referencia el articulo 25 deeste Reglamento, con la precisidn suficien-
te para permitir la redaccion de Planes Parciales o Especiales. 

b) Fijacion del aprovechamiento medio de la superficie total y de ia de cada uno de los 
sectores, si fuesen varios, del suelo necesario en cada cuatrienio, en funcion de las intensi-
dades y usos globales que se senalen en los terrenos, que no esten destinados en el Plan Ge-
neral a viales, parques y jardines publieos y demas servicios y dotacioanes dc intcres gcne-
ral, homogeneizando dichos usos segiin sus valorcs relativos. 

c) Asignacion de usos globales a las diferentes zonas, fijando las intcnsidades corres-
pondientes a dichos usos. Esta asignacion podra efectuarse con caracter excluyente o alter-
nativo siempre que en este ultimo caso los usos que resulten definitivamente elegidos por 
los correspondientes Planes Parciales sean compatibles entre si y se asegure el equilibrio de 
los usos, de sus intensidades y del equipamiemo de infraestruclura y servicios. 

Para calcular, determinar y aplicar la intensidad de uso de cada zona se tendra en cuen-
ta exclusivamente la superficie ocupada por la misma, sin incluir la de los terrenos que se 
destinen a sistemas generales, aun cuando sean colindantes. 

La asignacion de intensidades correspondientes al uso residencial tendra en cuenta lo 
establecido en el articulo 75 de la Ley del Suelo y en el 47 de este Regiamento. 

d) Emplazamiento de los centros de servicio y trazado de las redes fundamentales de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energia electrica, alumbrado publico, telefonia y 
demas servicios que en su caso prevea el Plan, con la expresion de sus caracteristicas tecni-
cas fundamentales. 

e) Division del territorio cn sectores para el desarrollo de Planes Parciales. 
L'article 12.2.3. de la Llei del Sol preveu, 
2.3. En suelo urbanizable no programado (1); 
a) Seflalamiento de usos incomptables con los previsto en las distintas clases de suelo y 

con la estructura general. 
b) Establecimiento de las caracteristicas tecnicas y de las magnitudes minimas que han 

de reunir las actuaciones en esta categoria de suelo, en funcion de los distintos usos, y las 
dotaciones, servicios y equipamientos que les correspondan. 

L'article 34 del Reglement de Planejament diu: 
34. En suelo urbanizable no programado, el Plan General, ademas de las determina-

ciones de caracter general, contendra las siguientes: 
a) Delimitacion de esta categoria de suelo, expresando el caractcr excluyente, alternati-

vo o compatible de los usos asignados en cada area. 
b) Senalamiento de los usos que sean incompatibles dentro de cada area con la estruc-

tura general de la ordenacion urbanistica y con el modelo terntorial propuesto por el pro-
pio Plan, o que sean incompatibles con los usos asignados al suelo urbano, urbanizable 
programado o no urbanizable. 

c) Establecimiento de las caracteristicas tecnicas que han de reunir las actuaciones de 
esta categoria de suelo, comprendiendo: 

1 C a r a c t e r i s t i c a s que debe reunir la delimitacion de los terrenos, considerando la ne-
cesidad de una adecuada insercion de la actuaci6n en la estructura urbana del Plan. 

2°. Magnitudes maximas y minimas que pueda alcanzar la actuacion desde el punto de 
vista de extension superficiai y usos que puedan admitirse. 

3°. Sistemas de dotaciones, servicios y equipamientos que deban establecerse en cada 
actuacion. 

4° . Requisitos que deben ser cumplidos para garantizar la conexion con la red viaria y 
de transporte prevista en el Plan General. 

5°. Redes de servidos que deban establecerse y su relacion con las existentes o propues-
tas en el Plan General. Al menos, deberan tener las mismas caracteristicas establecidas pa-
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ra estos servicios en el suelo urbanizale programado. 
d) Definicion, a efectos de lo dispuesto en el articulo 85 de la Ley del Suelo, delconcep-

to de nucleo de pobiacion, con base en ias caracteristicas propias del Municipio, estable-
ciendo las condiciones objetivas que den lugar a su formacion. 

(8) Sobre cls plans especials de reforma imerior, BASSOLS COMA Los ptanes de re-
forma interior y rehabitilacion de centros urbanos a XVII Temas de Derecho urbanistico 
Oviedo 1980. Tambe en les obres generals sobre dret urbanistic. Sobre planejament espe-
cial, LARUMBE BIURRUM La figura del Plan especial-LegisIacion sobre Centros histo-
ricos a Revista de Derecho Urbanistico num. 57, pag. 47 is.s. 

(9) L'article 43 preveu: 
"El programa de actuaci6n del Plan General establecera: 

4. Los plazos a q u e han de ajustarse las actuaciones previstas, en sucaso , paracomple-
tar ia urbanizacion en sueio urbano o para reaSizar operaciones de reforma interior en este 
tipo de sueio". 

(10) Sobre el principi d'ordenaci6 escalonada del pianejament, COSCULLUELA 
MONTANER op. cit.; GARCIA DE ENTERRIA-PAREJO op. cit. pag. 258 i s.s. 

(11) El primer paragraf de Particle 23 disposa: 
"Los Planes Especiales de Reforma Interior tiene por objeto ia realizacion en suelo ur-

bano por las Entidades locales competentes, de operaciones encaminadas a la desconges-
tion, creacion de dotaciones urbanisticas y equipamientos saneamiento de barrios insa-
lubres, resolucion de problemasde circuiacion o de estetica y mejora del medio ambiente o 
de los servicios publicos u otros fines analogos". 

(12) BASSOLS COMA, en Los planes de reforma interior y rehabilitacion de centros 
urbcmos. Pag. 220-221, ha destacado este prevision reglamentaria, "Esta distincion... no 
son objeto de posterior mencion en el Regiamento". 

(13) EI segon paragraf de! numero u de 1'article 12 de la Llei del Sol es clar. 
" N o podran redactarse Pianes Parciaies sin Plan Generat previo o Normas Comple-

mentarias y Subsidiarias dei Planeamiento, y en ningun caso podran modificar las deter-
minaciones de uno y otras". 

L'article 17 numero ucomen?aestablint que els normaiment els Pians Especials es for-
muien "en desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales 
Municipales. . ." afegint al fina! "sin q u e e n ningun caso puedan sustituir a los Planes Ge-
nerales Municipaies como instrumento de ordenacion integral del territorio". 

(14) Sobreels Estudis de Detall, LASO MARTINEZLosEs tud iosdeDe ta l l e , nuevafi-
gura legal de planeamiento a Revista de Derecho Urbanistico num. 43, pag. 41 i s.s. 

(15) Ens referim a allo previst a 1'articie ISOdela Llei del Sol queconcretament preveu: 
180. I . Los actos relacionadosen el articulo I78quese promuevan por Organosde! Es-

tado o Entidades de derecho publico que administren bienes estatales estaran igualmente 
sujetos a licencia municipai. 

2. Cuando razones de urgencia o excepcional interes publico lo exijan, el Ministro 
competente por razon de la materia podra acordar ia remisi6n al Ayuntamiento corres-
pondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la confor-
midad o disconformidad del mismo con e! planeamiento urbanistico en vigor. 

En caso de disconformidad, el expediente se remitira por el Departamento interesado 
al Ministro de Obras Publicas y Urbanismo quien lo elevara al Consejo de Ministros, pre-
vio informe de la Comision Central de Urbanismo. El Consejo de Ministros decidiri si 
procede ejecutar el proyecto y en este caso ordenara la iniciacion de procedimiento de mo-
dificacion o revisidn dei planeamiento conforme a la tramitacion estabiecidad en esta Ley. 

3. E I Ayuntamiento podra, en todo caso, acordar !a suspensi6n de las obras a que se 
refiere el numero I de este arttculo cuando se pretendiese Ilevar a cabo en ausencia o en 
contradiccion con ia notificacion de conformidad con el planteamiento que se establece en 
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el niimero anterior, comunicando dicha suspensi6n al Organo redactor del proyecto y al 
Ministro de Obras Pviblicas a los efectos prevenidos en el mismo. 

Se exceptiian de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa nacional, 
para cuya suspensidn debera mediar acuerdo del Consejo de Ministros previa propuesta 
del Mintstro de Obras Publicas a solicitud del Ayuntamiento cmpetente e informe del Mi-
nisterio de Defensa, caso de afectar a mas de un Ministerio militar. 

(16) Sobre el tema de la naturalesa juridica del planejament es bastant amplia la 
bibliografia. Principalment es pot remetre a GARCIA DE ENTERRIA-PAREJO op. cit., 
pag. 179 i s .s.; CARRETERO PEREZ Naturaleza de los Planes urbanisticos a Revista de 
Derecho urbanistico niim. 16; VILLAR EZCURRA En torno a ta naturaleza jurtdica de 
ios Pianes urbanisticos a Revista de Dcrecho urbanistico num. 64, pag. 13 i s.s, 

(17) GARCIA DE ENTERRIA-PAREJO Lecciones de Derecho Urbanistico, Madrid 
1980, pag. 179 i 347 i s.s. 

(18) VILLAR PALASI Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Introduccidn. 
Teoria de las Normas y grupos normativos. Madrid 1972, pag. 407, 
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SUMARIO: I. iSon las normas racionalmente fundamentables?. II. La concepcion de 
fundamentacion de Larenzy Fikentscher. III. Esbozo de una ctica juridica intersubjetiva-
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iExisten principios de un comportamienro social recto que sean fun-
damentables con la razon? De la respuesta a esta cuestion fundamental 
de la filosofia moral depende, en ultima instancia, todo lo que se refiere 
a los componentes eticos de la filosofia juridica es decir, la etica 
juridica: ^Existen argumentos racioiiales que hablan en favor d.el orden 
juridico y en contra de la anarquia? Y en caso afirmativo, ies posible 
mostrar cuales han de ser las caracteristicas de las instituciones y normas 
fundamentales de un orden juridico tal? iExiste, al menos en sus rasgos 
esenciales, un derecho "recto" que este dado de antemano al derecho 
positivo? 

En los ultimos afios, dos importames juristas alemanes, Karl Larenz 
y Wolfgang Fikentscher, han presentado profundas investigaciones 
sobre esta problematica(^). Como considero que estas investigaciones 
son sumamente discutibles en sus respectivos presupuestos filosoficos, 
quisiera, en lo que sigue, presentar mi propia concepcion, que se aparta 
radicalmente de aquellas. Pero antes algunas observaciones acerca del 
objetivo y tipo de esta exposicion: Con la bibliografia existente sobre el 
problema filosofico-moral de la fundamentacion de las normas (desde 
la Antiguedad hasta el presente) podria Ilenarse bibliotecas enteras. Por 
razones de espacio, ni siquiera hare el intento de mencionar lo mas im-

( I ) K. Larenz, Richtiges Recht. Grundziige einer Rechtsethik, 1979; W. Fikentscher, 
Methoden des Rechts in vergleichender Darstettung, tomo IV. 1977, especialmente 
capituio 34 ("Obtencion de los valores"). 
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portante de esta bibliografia sino que habre de limitarme a mencionar 
algunos autores cuya obra creo que en Alemania es injustamente des-
cuidada. Colocare ademas el acento de mi analisis en los fundamentos 
filosofkos de una etica juridica, sin tratar en detalle las consecuencias 
que de aqui resultan para la conformacion concreta de un orden juridico 
"recto". Me preocupare por utilizar un lenguaje claro que tambien sea 
comprensible para el lego en cuestiones filosoficas. Y, finalmente, ofre-
cere mi concepcion etico-juridica en una forma —en realidad indebida-
mente— dogmatica sin entrar a discutir con mucho detalle las concep-
ciones que se apartan de la mia (como las de por ejemplo, Larenz y Fic-
kentscher o sus guardaespaldas filosoficos). El objetivo principal de este 
breve (teniendo en cuenta la tematica que aqui se trata) trabajo no es de-
sarrollar una teoria ampliamente fundamentada, sino mas bien dar al-
gunas incitaciones al publico interesado en cuestiones de etica juridica 
acerca de como puede darse una respuesta satisfactoria a estas cues-
tiones de una manera distinta a la que es usual en el pensamiento 
juridico aleman. 

I. cSONLASNORMASRACIONALMENTEFUNDAMENTABLES? 

No hay duda que las normas y los valores serian racionaimente fun-
damentables si pudieramos admitir que son elemento constitutivo de la 
realidad. Pues en este caso el sujeto hombre podria, al menos en princi-
pio, conocerlas y en este sentido formular acerca de ellos enunciados 
ifundados, verdaderos. Tal es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de 
los objetos de la percepcion sensible: Son parte de un mundo dado de 
antemano al sujeto, independientes en su existencia del sujeto que los 
percibe. Consecuentemente existe un metodo racional para adquirir co-
nocimientos sobre ellos, Hay criterios intersubjetivamente obligatorios 
que permiten distinguir entre enunciados verdaderos y falsos acerca de 
ellos. Y cuando un determinado individuo —siempre o en una situacion 
concreta— no percibe un objeto objetivamente existente o lo percibe in-
correctamente nos encontramos frente a algo que en principio, puede 
ser explicado: O bien el individuo correspondiente o bien la correspon-
diente situacion presenta datos anormales que son los responsables de 
esta percepcion falsa. Asi, por ejemplo, el defecto fisico de la ceguera 
puede impedir a alguien percibir opticamente los objetos. Y, ademas, 
tambien es, en principio, posible el hecho de que aqui se trate de un de-
fecto que limite la capacidad de percepcion y que se pueda lograr que asi 
lo comprenda quien lo padece. 
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i,Que sucede, en cambio con las normas y los valores? <,Son parte de 
una realidad objetiva? Manifiestamente no pertenecen a aquella clase de 
objetos que podemos percibir con nuestros cinco sentidos; no caen 
dentro del ambito de la experiencia empirica. Pero con esta constatacion 
—por cierto bien trivial— no queda respondida nuestra pregunda ini-
cial. Pues de ninguna manera puede admitirse sin mas que lo unico que 
interesa es una realidad objetiva, reconorible solo como objeto de la ex-
periencia empirica. La afirmacion contraria no es mas que una petitio 
principii arbitraria. Quien desprejuiciadamente desee investigar nuestra 
cuestion tiene que estar dispuesto a tomar en serio la posibilidad de que 
existan realidades objetivas que el sujeto cognoscente aprehende de ma-
nera distinta a la puramente empirica. Ejemplos de estas realidades 
extraempiricas, "metafisicas", serian la existencia de Dios, la inmortali-
dad del alma humana, determinados objetivos o metas inmanente del 
acontecer hestorico o, precisamente, un reino de valores y normas obje-
tivamente existentes, 

Sin embargo, tomar en serio la posibilidad de una cosa no puede sig-
nificar aceptarla sin mas como real. El que la correspondiente realidad 
objetiva efectivamente se de como objeto del conocimiento humano 
puede solo resultar de un exameh detallado critico, de todos ios argu-
mentos relevantes en pro y en contra. Por las razones que habre de dar a 
continuacion, estoy convencido de que en el caso del tema que aqui nos 
ocupa, es decir, el de la realidad objetiva de valores y normas, un exa-
men de este tipo conduce a un resultado negativo. 

Los enunciados sobre valores y normas tienen como contenido el 
que debe aspirarse a determinados objetos, es decir, deben realizarse de-
terminadas acciones. Quien, por ejemplo, dice que la propiedad es 
buena (valor propiedad) o que es correcto cumplir !as promesas (norma-
tivamente) dice con ello que debe aspirarse a mantener la propiedad o 
que las promesas deben ser cumplidas. De aqui se sigue: Los correspon-
dientes enunciados pueden ser enunciados de conocimiento, enunciados 
acerca de una realidad efectivamente existente si el deber de aspirar a al-
go o el deber de hacer algo son elementos de una realidad efectivamente 
existente. Ademas, estos elementos del deber ser de la realidad tienen 
que ser aprehendibles por el sujeto cognoscente a traves de una especie 
de intuicion interna ya que, como se expusiera mas arriba, en todo caso 
no son accesibles empiricamente. ^Como deben juzgarse criticamente 
estos presupuestos de un objetivismo de las normas? 

Es una verdad trivial que los juicios de valor (valoraciones) al igual 
que Ios juicios sobre normas (normaciones) juegan un papel enorme-
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mente importante en ia realizacion de la vida de cada individuo. No se 
ha descubierto ningun individuo (mas o menos intacto) y mucho menos 
ninguna sociedad en la que en sus orientaciones con respecto al mundo y 
en sus formas de enfrentarse con la vida no aparezca ninguna actitud de 
deber ser y ningun juicio de deber ser. Y, ademas, no puede negarse que 
al menos muchos individuos y muchas sociedades, de acuerdo con su 
propia compresion, consideran que sus actitudes y juicios de deber ser 
estan fundamentados objetivamente y ven precisamente en esta funda-
mentacion objetiva su justificacion y legitimacion propiamente dicha. 
(En este sentido, no exite ninguna diferencia decisiva entre filosofos y 
no filosofos: La misma fe en la objetividad del deber ser que por lo ge-
neral el lego alienta de manera implicita e irreflexiva, ha sido a menudo 
formulada explicitamente por los fiiosofos quienes, a traves de 
equilibradas teorias han tratado de darle una forma intelectualmente 
aceptable). Sin embargo, del hecho que una concepcion sea compartida 
por la mayoria no se infiere su correccidn, Y en realidad hay mucho que 
habla a favor de que, tanto la irrenunciabilidad practica de convicciones 
de deber ser como asi tambien su difundida interpretacion objetivista, 
pueden explicarse de una manera convincente y no impuesta, sin que pa-
ra ello se haga uso de la hipotesis de un deber ser objetivo (no solo apa-
rente sino real). Habra que fundamentar ahora mas esta aseveracion. 

Todo deber se contiene necesariamente una directiva de accion. Pe-
ro, una directiva de accion, considerada realistamente, es siempre la 
expresion de una voluntad, de la voluntad de algun individuo, de un 
grupo o de Ia sociedad que expresa el deber ser y, de esta manera, o bien 
dicta la correspondiente directiva de accion o bien, en todo caso, la hace 
suya. Sin embargo, Io que alguien quiere esta condicionado por sus de-
seos, necesidades, intereses e ideaies. (Para los fines que aqui persigo, y 
por razones de simplificacion, he de resumir estos cuatro conceptos, que 
desde luego podrian ser distinguidos individualmente, bajo el concepto 
de "interes" en un sentido amplio). Y como por experiencia sabemos 
que el hombre es un ser con intereses, no parece de modo alguno sor-
prendente que trate de realizar estos intereses (tambien) a traves de di-
rectivas de accion, es decir, mandamientos de deber ser dirigidos a sus 
congeneres. Por lo tanto, el hecho mencionado mas arriba, en e} sentido 
de que cada persona y cada sociedad en general tienden a formular man-
damientos de deber ser o normas, puede asi explicarse facilmente sin te-
ner que recurrir a la hipotesis de valores o normas objetivamente dadas 
de antemano y que pudieran ser descubiertas a traves del conocimiento. 
(,No es acaso obvio que, por ejemplo, un ser que desea sobrevivir procu-
re evitar que otros seres lo maten, formulando una prohibicion de ma-
tar? 
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Mas complicada es la explicacion con respecto al hecho mencionado 
mas arriba en el sentido de que, a su vez, muchas personas tienden ma-
nifiestamente de manera instintiva a concebir sus convicciones de deber 
ser en un sentido objetivista. Aqui pueden actuar conjuntamente varias 
causas. Por una parte, detras de no pocas normas que los hombres sos-
tienen se encuentran intereses de enorme importancia. (Piensese, por 
ejemplo, en el interes en sobrevivir), Por lo tanto, para quien formula la 
norma es muy importante el cumplimiento de la misma por parte de sus 
destinatarios. Pero este cumplimiento de la norma parece ser facilitado 
en no poca medida cuando su destinatario la concibe como algo objeti-
vamente dado de antemano: Lpcx que ha de dejarse influenciar en su 
conducta el destinatario de la norma a raiz de la mera manifestacion de 
la voluntad de algun otro (el dador de la norma) £No le da acaso el mero 
conocimiento de que determinadas acciones son objetivamente debidas 
una razon suficiente, independientemente de toda voluntad (ajena o 
propia), para conducirse conforme a lo debido? (En III argumentare 
que, en todo caso con respecto a algunas normas, tambien desde el pun-
to de vista del propio interes, pueden haber buenas razones para obede-
cer la norma). Por lo tanto, una concepcion objetivista de la norma pa-
rece ser un medio adecuado para otorgar a la voluntad del dador de la 
norma algo asi como una legitimacion inatacable y, con elto, la deseada 
presion. Esto no significa que el dador de la norma recurra a este medio 
conscientemente o en contra de una mejor conviccion, Tan solo el hecho 
de que la perspectiva objetivista tiene de facto esta funcion es suficiente 
para, al menos, dar una razon que explica su aparicion. 

Pero tambien desde la perspectiva de los destinatarios de la norma 
hay factores psicologicos que influyen en direccion de una concepcion 
objetivista de la norma. Numerosas normas con las cuates el individuo 
se ve confrontado como destinatario no son creaciones de un individuo, 
que de esta manera prentenda imponer sus intereses exclusivamente pri-
vados. Lo que sucede mas bien es que son sostenidas y hechas valer por 
grupos o por toda la sociedad que las asume como propias. (Puede pen-
sarse, por ejemplo, en la muy difundida prohibicion de la mentira o de 
la violacion de las promesas). Por lo tanto, en estas normas, el destina-
tario no se ve confrontado con el "yo lo quiero" de un individuo cual-
quiera, sino con un "nosotros queremos" de toda la sociedad, muy di-
fuso en lo que respecta a su autoria, o hasta con una tradicion. Y se tien-
de a concebir las normas detras de las cuales no se encuentra una volun-
tad que pueda ser facilmente aprehendible o identificable, como si no 
fueran la expresion de ninguna voluntad empirica sino simplemente de 
una realidad objetiva, que le esta dada de antemano a cada sujeto. 
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Tercero, hay que pensar, por ultimo que, al menos dentro de nuestro 
ambito cultural, durante largo tiempo fue usual que, al menos las nor-
mas mas importantes, fueran concebidas como mandamientos de un 
creador divino del universo. Mientras tanto, ta moral de conciencia de la 
mayoria de las personas (aun en el caso de numerosos creyentes) de 
nuestro circulo cultural ha abandonado la concepcion de un legislador 
divino. Sin embargo, la concepcion objetivista de las normas vinculada 
a aquella parece haber sobrevivido, en un sentido vago, a la concepcion 
especifica. 

Asi pues, existen razones que permiten explicar el surgimiento de 
una concepcion objetivista de la norma, aiin cuando esta concepcion 
pueda basarse en u n a ilusion. El que los tres factores mencionados, u 
otros similares, son efectivamente plausibles como causas del surgimien-
to de esta concepcion resulta tambien de la siguiente reflexion: Quienes 
formulan la pretension de objetividad que aqui se analiza lo hacen, por 
lo general, no con respecto a todas las normas que sostienen individual-
mente o de acuerdo con la sociedad a la que pertenecen. Asi por 
ejemplo, las normas de la costumbre, de la convencion, de la etiqueta, 
de la moda, de la estetica, del gusto, quedan en gran medida excluidas 
de esta pretension; en el caso de estas normas se esta perfectamente sa-
tisfecho con que se las considere simplemente como manifestaciones de 
preferencias personales o de determinaciones especificas de ciertos gru-
pos. Pero, si existe un deber ser objetivo dado de antemano a los 
hombres, ipor que no tambien en estos ambitos? <,Por que solo en el ca-
so de las normas que —a diferencia de aquellas— se las suele designar 
como normas de 1a moratl Por cierto que no puede excluirse a priori el 
que, en ultima instancia, dentro del marco de una teoria metafisica de la 
fundamentacion de la moral, exista una respuesta satisfactoria. Sin em-
bargo, una respuesta de este tipo no es obvia. Pero, dentro del marco de 
mi explicacion mas arriba esbozada acerca de la concepcion objetivista 
de la norma, puede obtenerse, sin mayor problema, una razon que 
explica por que esta concepcion queda por lo general, limitada a las nor-
mas de 1a moral: A diferencia, por ejemplo, de las normas de ta conven-
cion, de la estetica, e t c , como normas de la moral se consideran sobre 
todo aquellas normas detras de las cuales se encuentran intereses y exi-
gencias humanas concretas e importantes. Pero, de acuerdo con la hipo-
tesis de explicacion presentada mas arriba, estos ultimos constituyen 
precisamente el punto de vista decisivo que subyace a la pretension de 
objetividad y a su difusion. 

Si el comportamiento humano de normacion y tambien su preten-
sion de objetividad pueden ser explicados de esta manera o de alguna 
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otra forma similar, sin que por ello uno tenga que depender de una obje-
tividad efectivamente existente, ello efectivamente existente quede refu-
tada. Siempre seria concebible que hubiera normas objetivamente, da-
das de antemano, cognocibles en principio y que efectivamente, en todo 
caso, ellas fueran conocidas por algunas personas (quizas por los filoso-
fos) y utilizados como fundamento de los propios juicios de deber ser 
(normaciones). Esto es concebible, pero quien sostenga que ello es real-
mente asi tiene que correr con la carga de la argumentacion debido a ia 
prescindibilidad de su aseveracion o suposicion para la explicacion de 
los fenomenos que aqui se discuten (ver supra), En realidad, algunos de 
los mas grandes pensadores de la historia de la filosofia occidental (tales 
como Platon, Aristoteles, Tomas de Aquino y Kant) han intentado asu-
mir esta carga de argumentacion a traves de la formulacion y fundamen-
tacion de teorias eticas metafisico-objetivas. Naturalmente, estas teorias 
merecen ser tomadas seriamente en cuenta y analizadas detalladamente. 
Mientras tanto, ello se ha llevado a cabo en innumeras investigaciones; 
el resultado es, como suele suceder en la filosofia, controvertido. Aqui 
tan solo puedo expresar mi convencimiento de que las teorias eticas ob-
jetivistas que conozco (especialmente la de los mencionados clasicos) 
— iteorias que se contradicen fuertemente entre si!— no estan en condi-
ciones de resistir un analisis critico: Los problemas que provocan son 
mas numerosoa y dificiles que los que pueden solucionar. La suposicion 
de valores y normas objetivas, independientes del sujeto valorante y ac-
cesibles a traves de un acto del conocimiento, son dificilmente conci-
liables con una imagen cientifico-racional del mundo. La manifiesta fal-
ta de un metodo universalmente aceptado del (supuesto) conocimiento 
en este ambito es solo uno de los problemas que aqui se presentan. En 
cambio, 3a concepcion de valores y normas como expresion exclusiva de 
valoraciones y normaciones humanas, es decir, en ultima instancia, de 
intereses humanos, puede prescindir de todo postulado metafisico e in-
corporarse sin fisuras en una teoria empirica del hombre y de la vida hu-
mana en sociedad. 

iQue se infiere a partir de esta perspectiva no metafisica, empirista, 
con respecto a nuestra pregunta inicial acerca de la posibilidad de una 
fundamentacion racional de las normas? Se infiere que las normas tan 
solo son fundamentables racionalmente en un sentido limitado, hasta 
un cierto grado. Esta respuesta requiere una explicacion mas detallada. 

Es un fenomeno regular el que las normas, tal como son sostenidas 
en la vida practica y politica, son sostenidas por quienes las propician en 
una estrecha conexion con determinadas suposiciones facticas. Esta co-
nexion puede tener diferentes dimensiones. Por lo pronto, esta la di-
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mension de que la norma x es solo sostenida porque es considerada co-
mo un medio adecuado para Ia obtencion del fin y. En ia medida en que 
de facto no Io sea, es infundada: Quien la sostiene, en la medida en que 
se comporte racionalmente, habra de abandonarla. Pero el contexto de 
fundamentacion entre norma y factum no necesita consistir en una rela-
cion directa de medio-fin como esta. Tambien puede pensarse el caso en 
el que la norma puede por cierto producir el objetivo deseado, pero te-
ner efectos secundarios que podrian perjudicar otros objetivos que son 
evaluados como mas importantes. Tambien en este caso Ia correspon-
diente norma es, desde su propio punto de vista, infundada. Y, final-
mente, independientemente de toda relacion medio-fin, pueden figurar 
como presupuestos para sostener una norma determinadas suposiciones 
de existencia factica. Quien, por ejemplo, exige que uno debe compor-
tarse de acuerdo con la voluntad de Dios o conforme a leyes inmanentes 
del transcurso de la historia, exije algo infundado en caso de que Dios 0 
Ias mencionadas leyes en verdad no existan. Bajo este presupuesto, 
quien sostiene Ia norma es comparable al nifio que reflexiona acerca de 
como puede Iograr que Io quiera la liebre de Pascua. 

De todo esto resultan para el problema de la fundamentacion de las 
normas Ias siguientes consecuencias: 1. La ratio tiene una funcion im-
portante en el ambito de las normas. Puede demostrar que una norma es 
fundada o infundada en la medida en que puede demostrar que los di-
versos presupuestos facticos de esta norma son correctos o falsos. 2. Ca-
da norma, fundamentada o no en este sentido, tiene un elemento —el 
elemento del deber hacer— que, en principio, es inaccesible al conoci-
miento y a la fundamentacipn racional. Sin embargo, precisamente por 
ello puede inducir a error en grado considerable el estigmatizar a este 
elemento (tal como a menudo sucede, especialmente cuando se polemiza 
en contra de una concepridn no metafisica de la norma) como irra-
cional. Es tan poco irracional (o«r/rracional) como, por ejemplo, el sen-
timiento de amor por una persona es, en tanto tal, irracional. Mas 
correcto seria designarlo como arraciona! es decir, no racional, extra ra-
cional. 3, Una norma no puedeestar fundada o infundadaen un sentido 
objetivo, sino siempre desde el punto de vista de un sujeto que sostiene 
esta norma. Por ello, la misma norma puede estar fundamentada para 
A y ser infundada segun B, cuando A la vincula con suposiciones facti-
cas correctas y B con suposiciones facticas incorrectas. Naturalmente, 
esto presupone que A y B consideran hechos diferentes como normati-
vamente relevantes; esto significa: sostienen diferentes premisas norma-
tivas y, por lo tanto, desean cosas diferentes. 

Pero esta posibilidad esta siempre dada a causa del elememo arra-
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cional irreducible de toda rtorma. Por lo tanto, el que entre las norma-
ciones fundamentadas de diferentes individuos pueda producirse un 
consenso intersubjetivo es, en principio, una cuestion abierta cuya res-
puesta en algunos casos puede ser positiva y en otros negativa. 

U.LA CONCEPCIONDEFUNDAMENTACIONDELARENZ YFI-
KENTSCHER 

Con respecto al problema de la fundamentacion de Ias normas, La-
renz y Fikentscher no comparten manifiestamente Ia concepcion que 
acabo de esbozar. En sus consideraciones, ambos parten de posiciones 
esencialmente objetivistas. ^Cuales son sus argumentos para estas posi-
ciones? Por lo pronto, Larenz polemiza fuertemente en contradel "con-
cepto positivista de la ciencia** segun el cual no es posible un conoci-
miento de las pautas eticas del derecho recto. Deesta manera "se arroja 
a la basura una tradicion filosofica milenaria"(2). Sin embargo, el mis-
mo admite que ' 'no hay una via segura para el conocimiento de lo 'abso-
lutamente' valido, correcto"(3). Mas aun, escribe: "Tan solo podemos 
sostener que nuestras aseveraciones son aceptables para aquellos cuya 
comprension del mundo y del derecho esten integradas en el circulo cul-
tural de Occidente. Quien sale de el, por convertirse, por ejemplo, en 
budista, o pertenece a otro circulo cultural, acepta como validas po-
siblemente otras categorias y valores fundamentales"(4). Con todo, 
dentro del desarrollo juridico de nuestro circulo cultural occidental po-
demos confiar en que el derecho positivo respectivo se encuentra "en el 
camino hacia el derecho recto"(^) (hacia la "idea del derecho"(6)) y nos 
otorga el "descubrimiento progresivo de los criterios de Io recto"( 7 ) . 

En Larenz no he logrado descubrir argumentos para esta prerspecti-
va historico-filosofica, inspirada manifiestamente en Georg Wiihelm 
Friedrich Hegel. 

En cambio, la mayor parte de su escrito esta Ilena de aseveraciones 
detalladas segun Ias cuales las ideas rectoras de nuestro actual ordena-

(2 )Op, cit. pag. 16. Larenzignora totalmente que con respecto a esta cuestion tambien 
existe una "miienaria tradici6n fi!os6fica" (cfr. mis breves referencias con respecto al tex-
to a! que corresponde la nota 15). 

(3) Op. cit. pag. 182. 
(4) Op. cit. pag. 32. 
(5) Op. cit, pag. 25. 
(6) Cfr. o p . cit. pag. 29. 
(7) Op, cit. pag. 184. 
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miento estatal republicano federal tienen que ser consideradas como las 
correctas. Pero, ique sucede con estas ideas rectoras cuando se Ias com-
para con las que regian en nuestro pais durante Ios afios 1933-1945 y a 
las cuales el mismo autor revistio con la plastica formula "La sangre 
tiene que convertirse en espiritu y el espiritu en sangre"v3)? No cual-
quiera habra de poseer Ia ilustrada sabiduria como para considerar a es-
ta ultima simplemente como uno de aquellos estadios en los cuales la 
"idea del derecho" —en este caso en su camino desde Weimar hasta Ia 
Republica de Bonn— se da a conocer manifiestamente al agradecido ob-
servador. Manifiestamente es el privilegio del filosofo educado por He-
gel el saber no solo interpretar los valores obligatorios para el Occidente 
sino que tambien, con esta interpretacion, cualquiera que sea lo que 
pueda suceder politicamente, se encuentra siempre a la altura de la epo-
ca(9). Aquel para quien Ia verdad de la filosofia de Hegel no sea nada 
evidente en absoluto por diversos motivos (tanto intelectuales como mo-
rales) habra de encontrar poco atractiva esta perspectiva. Quizas frente 
al hegeliano Larenz habra de preferir como interlocutor para analizar el 
"derecho recto" que conjuntamente desean descubrir, el dialogo con un 
budista, extrano por cierto a su circulo cultural. 

Fikentscher recorre una via algo diferente a la de Larenz, Segun el, el 
etico del derecho se convierte de manera totalmente expresa en metafi-
sico del derecho, en teologo del derecho, Considera que la decision de 
cuestiones valorativas juridicas, aun las de naturaleza verdaderamente 
banal, necesariamente esta enraizada en una "imagen del hombre" y 
"desde la 'imagen del hombre' el paso a 3a condicionalidad religiosa de 
esta imagen del hombre es solo una cuestion de honestidad intelectual". 
"Quien valora", continua Fikentscher, "necesita una 'religio', un pun-
to arquimedico en el que pueda colocar la palanca de su 
v a l o r a d o n " ^ ) . Con- aprobacion cita Ia frase atribuida a Felix Kauf-
mann: "Toda cuestion juridica es, cuando se baja dos escalones mas en 
su fundamentacion, una cuestion religiosa"(l 

Fikentscher lo fundamenta asi: "Pues Ia valoracion es solo posible 
cuando uno se liga a algo". EI circulo de la argumentacion lo cierra la 
correspondieme nota al pie de pagina: "Religio = ligar, de ligar, doblar 
hacia abajo y atar (por ejemplo, un pampano)". 

(8) Karl Larenz, "Volksgeist und Recht" en Zeilsckrift fiir Deutsche Kutturphito-
sophie I. (1954), 42. 

(9) Con respecto a este contexto ver E. Topitsch, Die Sozialphitophie Hegels als 
Heilslehre urtd Herrschaftsideologie, 1967. 

(10) Op. cit. pag. 405. 
(1!) Esta y las dos siguiemes citas en op. cit. pag. 653. 
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Uno conoce este tipo de estrategia argumentativa en la moderna 
teologia popular: Hasta los actos humanos mas cotidianos conducen al 
hombre pensante inevitablemente hacia Dios. Quien vea las cosas de 
otra manera o bien es superficial o bien es deshonesto. 

Pero, en verdad, las cosas no suceden en absoluto de la manera co-
mo lo afirma aqui Fikentscher; precisamente quien haya conservado so-
lidez y honestidad de pensamiento percibira facilmente io dudoso de es-
ta "argumentacion": 1. Por cierto, se podria decir con razon que, por 
lo general, una concepcion religiosa trae consigo tambien actitudes valo-
rativas. Pero de aqui no se sigue, de ninguna manera, lo inverso, es de-
cir, que por lo general las actitudes valorativas traigan consigo una con-
cepcion religiosa. Aun cuando las valoraciones de las personas religiosas 
en su mayor parte hayan de estar determinadas por su fe religiosa, con 
esto no se dice que tambien las valoraciones de las personas no religtosas 
tengan que estar de alguna manera religiosamente determinadas. 2. Por 
cierto que a nadie le esta vedado (sin que para demostrarlo haya que re-
currir a eruditas consideraciones etimologicas totalmente irrelevantes 
para el caso) usar "religioso" de manera tal que sea equivalente a "va-
lorante". Cuando alguien asi lo hace, no haypara el (de acuerdo con su 
uso del lenguaje) ninguna valoracion sin religion. Pero esta maniobra 
lingiiistica no lo autoriza sin embargo de ninguna manera a suponer 
que, en elsentido habitualde tapaiabra "religion " —que, en todo caso, 
va mucho mas alld de lo que es entendido por "valoracion" o hasta por 
"vinculacion"—, no haya ninguna valoracidn sin religion. 

i,Con respecto a cual de los mensajes religiosos reciprocamente 
opuestos desearia obligarnos del teologo del derecho Fikentscher ligar-
nos en nuestras valoraciones (juridicas o de otro tipo)? A aquel mensaje 
del hombre como pecador, que solo puede encontrar justificacion en la 
fe tal como se da en la interpretacion paulista-protestante del Cristianis-
mo: "No hay ningun valor que ate a los hombres en los detalles... Pero 
en algo esta Hgado: En su peculiaridad como hombre y como subdito del 
Dios personal, frente al cual, en este mundo, se encuentra siempre en lo 
falsoO^). Ademas Fikentscher considera que los valores esenciales, los 
"valores fundamentales", que estan univocamente determinados a tra-
ves de esta concepcion teologica son fundamentables unicamente con su 
ayuda: "No hay nada que hacer: si no se quiere ser deshonesto, hay que 
reconocer la condicionalidad judeo-cristiana de la democracia de los de-
rechos fundamentales" 1 ^). Aun cuando no deseo ser deshonesto, no 

(12) Op. cit. pag. 653. 
(13) Op, cit. pags. 610 y s. 
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logro reconocer una conexion logica de este tipo entre el caracter peca-
minoso del hombre y Ia exigencia de derechos fundamentales estatales 
—por suerte, segim pienso, para estos ultimos. Pues la imagen del 
hombre teologico-cristiana, que aqui es sostenida como base necesaria, 
esta iigada a una serie de presupuestos que, desde el punto de vista de 
una imagen cientifico-racional del mundo no me parecen realizables en 
modo alguno04). En ambos puntos (conexion entre caracter pecamino-
so y exigencia de derechos fundamentales como asi tambien fundamen-
tabilidad de la primera) el lector puede, desde luego, tratar de obtener 
un mejor conocimiento a traves de la lectura de la argumentacion de 
Fickentscher que se extiende a lo largo de cientos de paginas. 

III. ESBOZODE UNA ETICA JURIDICA INTERSUBJETIVAMEN-
TE FUNDAMENTABLE. 

iExisten algunas normas que sean intersubjetivamente fundamen-
tables, normas que de esta manera pudieran servir a la fundamentacion 
intersubjetiva, por lo menos de algunos elementos de un orden juridico? 
De acuerdo con la concepcion que he sostenido en I, una fundamenta-
cion intersubjetiva de una determinada norma x es posible en la medida 
en que x, de acuerdo con la situacion de las cosas, sea adecuada para 
promover los intereses o los objetivos de diferentes sujetos (personas). 
Basicamente, es posible distinguir tres tipos de casos en los cuales esta 
condicion se cumple. EI primer grupo de casos, el mas simple, se da 
cuando diferentes personas persiguen fines identicos en todo sentido: Si 
tanto A como B desean un aire mas Iimpio en la Zona del Ruhr, para 
ellos estara intersubjetivamente fundamentada una norma que prohiba 
la contaminacion de! aire en la Zona del Ruhr. (En todo caso, esta nor-
ma, en la medida en que persigan este objetivo, estaraprimera facie fun-
damentada. La complicacidn que suele presentarse en este tipo de casos, 
es decir, que presumiblemente A y B persiguen tambien otros fines que 
al menos en cierta medida tienen como consecuencia secundaria inevi-
table la contaminacion del aire, no sera aqui considerada). 

El segundo grupo de casos se da cuando los objetjvos de diferentes 
personas si bien no son identicos, sin embargo estan creados de manera 
tal que, de facto, la misma norma sirve para su realizacion: Asi por 

(14) Con respecto a Ios argumentos filosoficos mas importantes en pro y en contra de 
los presupuestos basicos de la fe cristiana, ver N . Hoerster (comp.), Glaubeund Vemunft. 
Texte zur Religionsphilosophie, 1979. 
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ejemplo, una norma que prohibe Ia caza libre sin sujecion a condicion 
alguna sirve tanto el objetivo del amigo de los animales A que no 
quisiera que se diseminase la fauna cuanto el objetivo del amigo del 
hombre B a quien le importa que la gente pueda pasear por el bosque sin 
peligro alguno. Con el tercer grupo de casos nos encontramos finalmen-
te cuando los objetivos de diferentes personas, si bien son identicos por 
lo que respecta al asunto no lo son en lo que respecta para quien ha de 
obtenerse este asunto: Si, por ejemplo, A aspira a su propia superviven-
cia —la superviciencia de A— y B a la suya propia —la superviven-
cia de B— a estos dos objetivos {identicos en su valor abstracto pero no 
en su concrecion) strve en igual medida una norma que prohiba matar. 

Estos tres casos de grupos se refieren a casos en los cuales, en princi-
pio, existe Ia posibilidad de fundamentar intersubjetivamente las nor-
mas. Pero aqui, en virtud del enfoque de fundamentacion que he soste-
nido, resulta la siguiente Iimitacion: La imersubjetividad de la respecti-
va fundamentacion abarca exactamente a aquellas personas que tienen 
el objetivo correspondiente y a nadie mas. En los tres ejemplos que he 
mencionado mas arriba las normas estan intersubjetivamente funda-
mentadas para A y B. EI que ademas lo esten para C y D o para todos 
los miembros de ia respectiva sociedad es una cuestion que queda pen-
diente. Su respuesta depende de que C y D o todos Ios miembros de la 
respectiva sociedad, o todos los hombres, tengan de facto los mismos 
objetivos. 

Como lo han mostrado, o al menos insinuado, los tres tipos de fun-
damentacion intersubjetiva de normas tienen relevancia tambien en con-
textos especiales de fundamentacion juridico de normas. Sin embargo, 
es el tercer tipo el que resulta ser especialmente util con respecto a los 
elementos fundamentales de un orden juridico cuya fundamentacion 
tiene que estar en el punto central de todos los esfuerzos etico-juridico. 
En el resto de este trabajo quisiera mostrar hasta que punto esta aseve-
racion es correcta y como podria darse en detalle una fundamentacion 
etico-juridica bien Iograda. Para presentar de la manera mas clara po-
sible la figura de la fundamentacion que aq\ii interesa, he de recurrir a 
un ejemplo concreto, es decir, el de la ya mencionada prohibicion gene-
ral del homicidio. 

A fin de poder ver las razones que hablan a favor de una imposicion 
juridica de la prohibicion general de matar desde el punto de vista inter-
subjetivo, habremos de imaginarnos brevemente una situacion de convi-
vencia humana totalmente desprovista de normas. Se trata aqui de la re-
alizacion de un experimento puramente mental cuya funcidn es total-
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mente independiente del hecbo de que una situacion de este tipo haya al-
guna vez existido en la realidad historico-social o pueda alguna vez exis-
tir. (De acuerdo con mis consideractones presentadas en I, parto aqui 
tambien de que al hombre no le estan dadas normas objetivas en sentido 
ontologico, es decir, independientes de la voluntad de otros hombres o 
de la sociedad). En una tal situacion sin normas sucederia manifiesta-
mente, entre otras cosas, lo siguiente: A veces muchas personas tendrian 
el deseo de matar a algun congenere, por ejemplo, por razones de rivali-
dad. La probabilidad de que deseos de este tipo se Ilevaran efectivamen-
te a la practica seria bien grande. Pues los hombres —en tanto victimas 
y actores potenciales— estan creados por la naturaleza de manera tal 
que, de una manera relativamente facil, pueden quitarse reciprocamente 
Ia vida. 

Esto vale tambien para el caso en que la victima sea muy superior al 
actor en capacidades y posibilidades (en "poder"). Pues las diferencias 
entre los hombres no son ni siquiera tan grandes que impidan que prac-
ticamente cualquiera (aun el mas debil) en un caso favorable (por 
ejemplo, en colaboracion con otras personas debiles) pueda matar a 
cuaiquier otro. Esto significa: Cada uno tiene una buena oportunidad 
(aun cuando no igualmente grande) de matar y —a la larga o la corta— 
de ser muerto. 

Esta situacion seria considerada por todos como desagradable. Pues 
cada cual tiene un fuerte interes en su propia supervivencia, al igual que 
en la supervivencia de los miembros de su familia y de sus amigos. Mas 
aun, para no pocas personas este interes y su realizacion habra de ser 
considerado como presupuesto para la realizaci6n de todos los demas 
intereses futuros y por lo tanto habra de ocupar una posicion de especial 
primacia. Bajo estas circunstancias, cada cual tiene una buena razon pa-
ra desear, con el objeto de proteger la propia vida, que se establezca 
normativamente la prohibicion general de matar. Y en verdad este deseo 
se basa en la siguiente evaluacion de intereses: Renuncio a la imposicion 
de mi ocasional interes en matar y, a traves de esta renuncia, adquiero la 
seguridad de un interes que es para mi mas importante, es decir, el de no 
ser muerto. Naturalmente, una estrategia de este tipo puede conducir a 
la meta solo en la media en que yo no este solo con esta evaluacion de in-
tereses. Pues la efectiva seguridad de mi interes de no ser muerto esta ii-
gado a la renuncia a matar por parte de los demas. Con otras palabras: 
para cada individuo vale la pena renunciar a matar solo bajo el presu-
puesto de que la renuncia generai a matar sea el contenido de una norma 
aceptada por todos y que, al menos en terminos generales, sea eficaz. 
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Asi pues una norma que prohiba el matar (arbitratiamente) esta en 
todo caso para la gran mayoria de los hombres, fundamentada intersub-
jetivamente. Mas exactamente: Esta fundamentada intersubjetivamente 
para todas aquellas personas cuyos intereses estan expresados efectiva-
mente por la evaluacion mencionada mas arriba, es decir que consideran 
que a la larga el no ser matados (la supervivencia) es mas importante que 
la permision indiscriminada del matar. Algunas observaciones adiciona-
les pueden arrojar mas luz acerca de esta forma de fundamentar la 
prohibicion de matar. Por cierto que no es el caso en absoluto de que es-
te argumento presuponga que la vida humana es un valor objetivo dado 
de antemano (al individuo o a la sociedad). Se basa mas bien en el hecho 
de que (la gran mayoria de) las personas, en la escala de sus valora-
ciones otorgan de facto a su vida una jerarquia muy alta. Sin embargo, 
esta fundamentacion no debe ser entendida en el sentido de que aqui se 
estaria presuponiendo el principio rector "lo que sirve al interes de to-
dos (o de la mayoria) es correcto". El papel que la mayoria (los otros) 
juegan en mi fundamentacion subjetivista es mas bien el siguiente: Co-
mo no hay criterios objetivos de lo normativamente correcto, todo 
enunciado que diga que una determinada accion es "correcta" o que 
una determinada norma esta "fundamentada" debe ser entendido como 
expresion del interes de quien formula este enunciado. De aqui se infiere 
que en todo momento cualquiera puede declarar que es "falsa" o "in-
fundada" una norma x que, desde el punto de vista de todos los demas 
esta fundamentada. Cuando alguien asi lo declara expresa precisamente 
que sus intereses no coinciden con los intereses de todos los demas. Na-
turalmente, en una constelacion de este tipo, no puede realistamente 
contar ni con la aprobacion de sus congeneres ni esperar que en ta reali-
dad social habra de poder imponer su norma divergente y o impedir la 
imposici6n de la norma x que responde a los intereses de todos los de-
mas. Precisamente por esto el hecho de que el interes de supervivencia es 
un interes que el individuo comparte con practicamente todos los demas 
es un presupuesto de que para la proteccion de este interes de cada cual 
en la sociedad no solo se postule (por algunos) una prohibicion general 
del matar sino que pueda ser puesta efectivamente en vigencia (por to-
dos). 

Pero, ^que pasa con la minoria de personas que puede aun existir 
por mas que ciertamente haya de ser insignificante y que prefieren la po-
sibilidad del matar indiscriminado a la seguridad (amplia) del no ser ma-
tado? (Bajo esta categoria podrian caer quizas algunos terroristas o, 
dicho en general, gentes —en caso de que las haya— para quienes un ili-
mitado vivir en el hoy sea mas importante que todo pensamiento previ-
sor del mafiana). Para estas personas manifiestamente nuestra prohibi-
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cion general del matar no seria fundamentable, se encontrarian fuera de 
su aicance intersubjetivo. Sin embargo, la mayoria exige tambien con 
respecto a ellas que respeten la prohibicion de matar y en caso de que 
violen esta prohibicion se las castiga de la misma manera que a las que 
estan interesadas en el mantenimiento de esta prohibicion. £De donde 
toma Ia mayoria, podria preguntarse alguien, aun cuando se trate de 
una mayoria del 99,9%, el derecho para imponerla? ;,No se ve acaso cla-
ramente en este punto que no es posible prescindir de una legitimacion 
objetiva de las normas? 

Estas preguntas son obvias y afectan el centro de mi enfoque subjeti-
vistas de Ia fundamentacion. Por ello no pueden ser dejadas de Iado sino 
que tienen que ser respondidas abiertas y claramente. Primero: No hay 
duda oue seria bello que fuera posible una fundamentarion objetiva, 
una legitimacion rrawssubjetiva de las normas. Pues entonces cualquiera 
que tuviera intactos sus organos de conocimiento tendria que reconocer 
como fundamentadas y legitimas las normas que Ie estan impuestas de 
antemano a el como a cualquier otro. No importarian sus deseos e inte-
reses lo mismo que tampoco seria relevante la comunicacion de la volun-
tad de alguna mayoria. Sin embargo, el que esta posibilidad este dada 
efectivamente es una cuestion epistemologica-ontologica que tendria-
mos que decidir independientemente de nuestras necesidades practicas. 
En I he argumentado que esta cuestion, en el ambito epistemologico-
ontologico que le corresponde, merece mas bien una respuesta negativa. 
Esta respuesta no puede ser ahora dejada de lado con el argumento de 
que puede conducirnos a una situacion problematica en el intento de 
fundamentacion intersubjetiva de las normas que consideramos de-
seables. 

Segundo: Si se toma en serio mi enfoque de fundamentacion subjeti-
vista y se piensa coherentemente hasta el final, en realidad no existe esta 
situacion problematica. Volviendo a nuestro ejemplo de la prohibicion 
general de matar: Por cierto que no podemos dejar de reconocer que pa-
ra el "otusider" que hemos caracterizado mas arriba esta prohibicion 
no esta fundamentada, es decir, no es posible fundamentarla con res-
pecto a el. Pero esto no significa que no este fundamentada con respecto 
al representante de la mayoria interesada en la supervivencia; lo esta y 
por cierto en toda su extension, es decir, como norma generai que no ad-
mite excepciones y cuya exigencia de comportamiento tambien esta diri-
gida al "outsider". No se comprende por que precisamente los 
miembros de la mayoria deban renunciar a sus intereses (que s6Io 
pueden realizarse plenamente mediante una prohtbicion general de ma-
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tar) porque estos intereses puedan no ser compartidos por absolutamen-
te todos. La pregunta planteada mas arriba en el sentido de si alguien 
(aun cuando represente a la mayoria) tiene el derecho de imponer sus 
normas a otro, fue formulada de manera poco clara. Si "derecho" ha 
de ser entendido aqui en el sentido tecnico del llamado "derecho subjeti-
vo" (un derecho a algo, al que corresponde un deber por el otro lado), 
la respuesta reza " n o " ya que desde mi punto de vista subjetivista no 
puede existir un derecho de este tipo en un sentido pre o suprapositivo 
(en ei que necesariamente tendria que ser entendido el derecho en cues-
ti6n). Pero si con "derecho" se quiere tan solo significar que alguien 
puede hacer algo determinado, de que a este hacer no se le oponen nor-
mas de ningim tipo, emonces naturalmente la respuesta reza " s i " ; pues 
no hay normas suprapositivas que estuvieran dadas de antemano a este 
sujeto y en la situacion en cuestion todavia no existen normas positivas. 

Asi entendido, A tiene perfectamente el derecho de abogar por y B el 
derecho de abogar contra la vigencia de una prohibicion general de ma-
tar y hasta luchar por sus respectivas posiciones. Quien haya de impo-
nerse aqui es en realidad una cuestion de poder. En esta constelacion no 
se modifica esencialmente nada despues que los en elia interesados 
logran la vigencia social (institucionalizacion) de la prohibkion de ma-
tar. Desde su punto de vista, B sigue teniendo buenas razones para com-
batir en su validez la prohibicion —que ahora esta normada positiva-
mente, es decir, existe realmente— y en la medida en que no le atemori-
cen sus sanciones, violarla cuando asi lo desee. Todo esto puede parecer 
algo extrafio a quien no haya puesto nunca en duda la usual concepcion 
de una fundamentacion objetivista de las normas. Sin embargo, desde el 
punto de vista practico-politico no tiene por que preocuparse: Tal como 
ha sido creada la naturaleza humana, la inmensa mayoria de nuestros 
congeneres seguira teniendo un interes primordial en la supervivencia y 
sabra evitar la permision del matar. Por otra parte, no es posible com-
batir a los pocos terroristas con una forma objetivista de fundamenta-
cion de las normas. Deberiamos dejar de contraponer a un orden juridi-
co basado en el poder otro orden juridico que supuestamente estaria le-
gitimado por un derecho superior. Si se entienden las cosas correcta-
mente, todo orden juridico se basa en el poder o, dicho mas exactamen-
te, en una voluntad que esta vinculada con el poder de su realizacion. En 
este sentido, el poder puede ser identico con la opresion por parte de 
unos pocos, pero no tiene que serlo necesariamente. Un orden juridico 
que en sus fundamentos sirva practicamente los intereses de cada cual y 
que por lo tanto base su validez en el poder de cada cual, esta tan bien 
fundamentado como puede estarlo algo en el ambito de la praxis y de lo 
normativo. 
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Por ultimo, algunas observaciones generales: En lo anterior, habia 
que presentar proyectos y metodos de una etica juridica intersubjetiva-
mente aceptable sobre la base de una concepcion subjetivista de funda-
mentacion de las normas. Estas ideas no son nuevas. Se encuentran ya 
en sus comienzos en algunos sofistas de la Antiguedad y en la filosofia 
epicureista del Estado como asi tambien en la Edad Moderna, sobre to-
do en los filosofos ingleses Thomas Hobbes y David Hume. (Natural-
mente, precisamente la etica juridica hobbesiana contiene algunas 
teorias adicionales —como la del egoismo psicol6gico o la de la irrenun-
ciabilidad practica de una monarquia absoluta que manifiestamente son 
falsas. Sin embargo, esta no es ninguna razon para declarar como supe-
rado a todo el sistema hobbesiano de Ia fundamentacion del derecho). 
Tambien en este siglo han sido dos pensadores ingleses quienes han reto-
mado esta perspectiva y la han expuesto convincente y detalladamente al 
Iector moderno: H.L.A. Hart (* 1907) y John L. Mackie (1917-1981) 
(15). 

Estoy convencido que de manera totalmente analoga a la de la prohi-
bicion de matar puede fundamentarse intersubjetivamente toda una se-
rie de requerimientos fundamentales de un orden juridico en el sentido 
mas amplio de la palabra. Pienso, por ejemplo, en normas con los si-
guientes contenidos: garantia del minimo de existencia economica; pro-
teccion de la integridad fisica; proteccion de por lo menos, una cierta 
medida de libertad de movimiento y de accion; garantia del cumplimien-
to de los contratos. Naturalmente, esta suposicion deberia ser examina-
da cuidadosamente con respecto a cada una de estas normas como asi 
tambien con respecto a todo otro posible candidato. Con todo, ya a pri-
mera vista deberia dar que pensar el hecho de que manifiestamente nin-
guna forma de sociedad en la historia ha demostrado ser estable a largo 
plazo cuando al menos en sus rasgos basicos y en beneficio de una gran 
parte de la pobIaci6n estas normas no han tenido validez. 

En todo estos casos, un presupuesto esenrial de la estrategia de fun-
damentacion que he defendido es el hecho de que el hombre, en tanto 
ser natural, esta sometido a limites bastante estrechos en su preocupa-

0 5 ) Ver sobre todo, H .L .A . Hart, "Eine empirische Version der Naturrechtslehre" en 
N. Hoerster (comp.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphitosophie, 2* edici6t) 1980, 
pags. 94 y ss. como asi tambien John L. Mackie, Ethics, 1977 y dei mismo autor, Hume's 
Morat Theory, 1980. Esta uitima obra, en virtud de su aguda exposicion y desarrollo ulte-
rior de !a sorprendentemente actual teoria de Hume, tiene enorme importancia para los 
problemas filosoficos basicos de una etica juridica libre de consideraciones metafisicas. 
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ci6n por los intereses de sus congeneres. Esto no significa de manera al-
guna, tal como por ejemplo suponfa Hobbes, que et hombre no pueda 
seguir mas que motivaciones egoistas. Pero significa que aquellas moti-
vaciones altruistas de las que en principio es capaz por lo general s61o se-
ran eficaces en el campo pr6ximo a aquellas y que usualmente no alcan-
zaran la intensidad de las motivaciones egoistas. Sin este presupuesto re-
alista, en realidad, normas como las mas arriba mencionadas serian su-
perfluas: En un acuerdo entre todas las partes, los hombres respetarian 
sin mas y sin distincion alguna los intereses respectivamente mas impor-
tantes de sus congeneres. 

Pero, podria preguntar alguien en este contexto. i,son efectivamente 
tan frecuentes y tan graves los conflictos interhumanos en los respecti-
vos ambitos que es necesario contar para su solucion con normas Firme-
mente institucionalistas? <,No respetariamos por lo general la vida y la 
integridad fisica de personas que no nos son proximas, tambien en el ca-
so de que se eliminara la prohibicion de matar? A primera vista puede 
parecer que tal es el caso. Pero no debemos olvidar lo siguiente. Una 
estricta prohibicion moral y juridica de matar (en el sentido de una 
prohibicion de matar arbitrariamente) ha estado siempre firmemente 
arraigada en nuestra tradicion. Ha pertenecido siempre a los elementos 
basicos de las normas sociales, que toda nueva generacion aprende a in-
ternalizar de la manera mas natural a traves de la educacion y la sociali-
zacion. Por lo tanto, para poder describir realistamente la hipotesis de 
una desaparicion de la prohibicion de matar institucionalizada con to-
das sus consecuencias, tenemos no solo que imaginar como eliminada la 
correspondiente prohibicion juridica de matar que vale en nuestra so-
ciedad, sino tambien la prohibicion moral que tambien vale en nuestra 
sociedad y en verdad, ambas como eliminadas en un largo periodo de 
tiempo. i,Podriamos bajo este presupuesto seguir estando seguros de 
que el experimento de eliminar las normas correspondientes habra de 
llevarse a cabo inofensivamente? 

_En este caso hipotetteo podemos ver algo fundamental: Las normas 
juridicas fundamentables intersubjetivamente van acompanadas — fun-
cionalmente y tambien en gran medida en la realidad— por las corres-
pondientes normas de un moral social generalmente aceptada que re-
fuerzan aquellas. Asi pues, de acuerdo con la concepcion aqui sosteni-
da, el derecho y la moral social estan al servicio del mismo fin, es decir, 
la proteccion general de intereses individuales. Desde luego, este enun-
ciado formulado tan generalmente requiere una limitacion con respecto 
ambos tipos de normas. En las consideraciones que aqui he presentado 
se ha podido percibir en mas de un pasaje que la presente concepcion 
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etico-juridica pretende solucionar de una manera intersubjetivamente 
aceptable en general el problema de la fundamentacion de los funda-
mentos esenciales de un orden juridico. Aqui quisiera sefialar muy clara-
mente que esta pretension vale unicamente para las normas juridicas 
fundamentales y —consecuentemente— tambien unicamente para las 
normas fundamentales de la moral social. Se refiere exclusivamente a 
las minimas condiciones normativas de una convivencia aceptable para 
cada cual y, naturalmente, los ordenes juridicos y morales validos van 
mucho mas alla de estas condiciones minimas en sus pretensiones de re-
guJacion. Por lo tanto, in toto no han de poder ser fundamentados en el 
mencionado sentido intersubjetivo amplio. 

i,Que pasa con la posibilidad de fundamentaci6n de Ias innume-
rables cuestiones de la etica juridica que de esta manera quedan pen-
dientes (o mejor: en la medida en que se trate de cuestiones fundamenta-
les: de la politica juridica)? Desde mi punto de vista, esta cuesti6n 
puede, a grandes rasgos, ser respondida de la siguiente manera: Con res-
pecto a determinadas normas juridicas se podra indicar el medio ade-
cuado, al menos bajo determinadas condiciones historico-sociales, para 
una mejor garamia institucional de las normas fundamentales a las que 
se ha hecho referencia mas arriba. Entonces las respectivas normas 
juridicas, en la medida en que esten dadas estas condiciones, participan 
en la fundamentabilidad intersubjetiva de las normas fundamentales. 
(Posiblemente de esta forma podria argumentarse con respecto a la for-
ma de gobierno democratico-parlamentaria en nuestra sociedad). Para 
otras normas juridicas —probablemente la gran mayoria— no podra 
mostrarse esto. Ellas son muy controvertidas en sus premisas mismas y 
son solo fundamentables desde el punto de vista de determinadas perso-
nas o grupos. La consecuencia natural de ello es que quedan libradas a 
la lucha politica por el poder que Uevan a cabo las diferentes ideales, in-
tereses y concepciones del mundo. Que, desde luego, los medios de esta 
lucha tienen que ser limitados a traves de las normas fundamentales de 
una Constitucion juridica es una de las consecuencias de la posicion ba-
sica etico-juridica sostenida en este trabajo. 

(Traduccion de Ernesto Garzon Valdes). 
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I.LA "DEFINICION" EN LA COMPILACION DE DERECHO CI-
VIL ESPECIAL DE BALEARES 

Tres son los articulos de ia Compilacion de Derecho civil especial de 
Baleares que se refieren a la "definicion". Los articulos 50, 65 y 80. EI 
primero y el ultimo, de forma expresa, aunque solamente aquet, directa-
mente. El segundo, tacitamente, y por remision al primero. 

EI Articulo 50, en el Libro de las disposiciones aplicables en la isla de 
Mailorca, dispone que, por la "definicion", los hijos e hijas emancipa-
dos pueden renunciar y dar fmiquito a las legitimas y demas derechos en 
la sucesion de sus padres en contemplacion de alguna donacion o venta-
ja que estos Ies hicieren en vida. 

Et articulo 65, por su parte, dispone que, en Ia isla de Menorca, no 
rige el articulo 50. 

EI articulo 80, a su vez, proctama que sera de aplicacion en las islas 
de Ibiza y Formentera lo dispuesto en el articulo 50 sobre la 
"definicion". 

II. LA "DEFINICION" COMOFUENTEDE CONFLICTOSDELE-
YES 

Interesa a nuestro estudio la solucidn de los conflictos de leyes que 
pueden surgir como consecuencia de la aplicacion del Derecho vigente 
en punto a "definicion", Conftictos que pueden nacer, no solo por la 
coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional, si-
no tambien por la variedad de regimenes juridicos aplicables en las dis-
tintas islas en la materia, tan diversos, que, como se ha visto, incluso Ile-
gan a no admitir la institucion. 

A) La vecindad civil maUorquina del padre futuro causantey del hi-
jo renunciante 

Si el conflicto de leyes surge cuando en una relacion juridica aparece 
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alguno de sus elementos conectados con un pais o region distinto a aquel 
donde se trata de dar forma juridica a aquella relacion o reconocer sus 
efectos, pudiento aparecer en contacto con otra legislacion los sujetos, 
es obvio que, en la "definicion", el conflicto mas frecuente serael plan-
teado por el otorgamiento de donaciones o ventajas por un padre de ve-
cindad mallorquina (o ibicenca o formenterense) en cuya contemplacion 
su hijo de distinta vecindad (adquirida derivativamente por cualquier 
causa) renuncia y da finiquito a las legitimas o demas derechos en la su-
cesion de aquel. Caso de que sea posible. 

a) La doctrina tradicional 

Quien primero se planteo la cuestion de esta posibilidad, como tan-
tas otras cuestiones, fue Luis Pascual Gonzalez. 

1) La formulacion de Luts Pascual Gonzalez 

Luis Pascual Gonzalez (1) considero que, para otorgar "defini-
cion", el hijo o hija "deben disfrutar la regionalidad civil mallorquina, 
y, asimismo, el padre o madre. EIlo resuita de los Privilegios, de la cos-
tumbre e incluso de las normas del Codigo de general aplicacion". 

2) Su triple fundamento 

La tesis de Luis Pascual Gonzalez era, al tiempo en que se hizo, 
irreprochable. Hoy, no tanto. Porque, si es innegable, en la situacion 
actual de los estudios historicos, que la vecindad foral del hijo que re-
nuncia a la legitima ha sido, en.Mallorca, lo legal y consuetudinario, 
hoy, depues de las reformas del Codigo Civil posteriores a la Compila-
cion de 1961, sobre todo, es discutible que esta doble condicion personal 
venga exigida "por ias normas del Codigo Civil de general aplicacion". 

2.1. El Derecho historico y la costumbre 

Que lo fuera en nuestra tradicion juridica, encarnada en las antiguas 
Leyes y costumbres, mas que en la doctrina, parece claro. 

El Privilegio de Jaime I, de 12 de marzo de 1274 se otorgo a "los 
prohombres y a Ia Universidad de Mallorca" y el del Rey Sancho de 8 de 

{\)Ladefinici6n. Insiitucidn de Derecho Sucesorio Contractual. Derecho Foralde Ba-
teares", Palma de Mallorca 1962, pag. 54. 
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noviembre de 1319 "al pueblo de Mallorca", refiriendose a "hijo o hija 
de la Ciudad y Reino de Mallorca" (2), 

La costumbre, reflejada en los instrumentos notariales, es Ia de exi-
gir vecindad foral en padres e hijos "definidores" (3). 

2.2. El Codigo Civil 

Que la doble condicion vecinal mallorquina fuera exigida en el Codi-
go Civil, y, de rechazo, en razon de los antiguos articulos 12 y 13 (por 
ser obligatorios en todas las provincias del Reino las disposiciones de su 
titulo preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y Ios 
"Estatutos"...), en Mallorca, era sostemble, y, posiblemente, hasta 
cierto, antes de la Compilacion, y, aun, tal vez, despues de ella. Por al-
go, nadie lo nego. Pero, que lo sea, hoy, despues de la reforma del titulo 
preliminar del Codigo Civil, hay que demostrarlo, pues, hay ya quien Io 
ha negado (4). 

Veamos si es posible hacerlo. 

2.2.1. Antes del Decreto 1.830/74, de 31 de mayo 

Con anterioridad al Decreto 1.830/74, de 31 de mayo, por el que se 
sanciono con fuerza de ley el texto articulado del titulo preliminar del 
Codigo Civil, la tesis de Luis Pascual Gonzalez era sostenible. Y era sos-
tenible porque, por una parte, el articulo 10 disponia que "las suce-
siones legitimas y las testamentarias, asi respecto al orden de suceder co-
mo a la cuantia de los derechos sucesorios y a Ia validez intrinseca de sus 
disposiciones, se regularan por la Ley nacional de la persona de cuya su-
cesion se trate.. ." (5) y, por otra, el 9que "las Ieyes relativas a... Ia con-
dicion y capacidad Iegal de las personas obligan a los espafioles, aunque 
residan a pais extranjero" (6). 

(2) Pascua! Gonzalez, La dejinicidn..., cit,, pags. 31 y ss . , 76 y ss. 
(3) Ibidem, pags. 59 y ss. 
{<)) Ferrer Pons, J. Comentarios al Codigo Civity Compilaciones Foraies. TOMO XX-

XI. Vol. 1". Articulos l a 65. Compiiacidn de Bateares, Editorial Revista de Derecho Pri-
vado, Madrid 1980, pag. 776. 

(5) Aunque no contempla !a sucesion contractual permitia, en Io forai, estar, en !as re-
giones que la admitian, al Derecho propio; en nuestro caso, a la doctrina tradicional men-
cionada. 

(6) Pudiendose pensar que las prohibiciones de !os articuios 816 y 1271, 2° del Codigo 
Civil constituyen un aspecto de la capacidad de obrar, y, por estar esta sometida —por bi-
lateralizacion de la norma del antiguo articulo 9 y extension foralizada a los conflictos 
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La apHcacion de estas reglas a los conflictos interregionales, sustitu-
yendo la nacionalidad por la vecindad civil, como punto de conexion, y 
la eventual consideracion de Ias prohibiciones de los articulos 816 (7) y 
1271, 2° (8) del Codigo Civil, como integrantes del llamado estatuto 
personal, podia llevar, como Ilevo, a Luis Pascual Gonzalez, a buen se-
guro, a exigir la vecindad civil mallorquina (o ibicenca y formenterense) 
en las dos partes interesadas en la "definicion", pues dichas prohibi-
ciones afectarian al hijo que no estuviera sometido, en Io personal, el 
Derecho aplicable en la isla de Mallorca sino al Codigo Civil. 

Ahora bien, que fuera sostenible no significa que esta teoria no 
fuera, por Io menos, discutible. Como lo era, porque, el articulo 10 no 
hablaba de Ia sucesion contractual (y menos de pactos sucesorios abdi-
cativos), lo que hacia posible, si se asignaba a la "definicion" una cuali-
ficacion contractual y no sucesoria, acudir a norma de conflicto mas 
conforme con el Derecho de obligaciones — posiblemente ia autonomia 
de la voluntad—, y, sobre todo, porque se podia pensar, no sin razon, 
que ias prohibiciones de Ios articulos 816 y 1271, 2° del Codigo Civil no 
son aspectos de la capacidad de obrar sino limites a la negociabilidad o 
al contenido u objeto de los contratos. 

2.2.2. Despues de dicho Decreto 

Hoy, la tesis de Luis Pascual Gonzalez ha sido contradicha, como 
deciamos, por esto hay que preguntarse si es correcta, y aun, la mas ade-
cuada al titulo preliminar del Codigo. 

En este planteamiento no hay que olvidar que, aunque ia Exposicion 
de Motivos del Decreto 1.830/74 disponga que "lo establecido en Ias 
respectivas Complicaciones no resulta alterado por el nuevo titulo preli-
minar" y su articulo 2 que "el presente texto articulado del titulo preli-
minar del Codigo Civil no altera lo regulado en las Complicaciones de 
los Derechos especiales o forales", lo cierto es que, por una parte, la 
Compilacion de Baleares nada dice al respecto, y, por otra, el nuevo 

interregionales— a !a ley de la vecindad civil de cada tma de las partes contratadas o inte-
resadas, si una de ellas —particularmente el hijo— es de Derecho Comun o Foral distinto 
del aplicable en !as islas de Mailorca, Ibiza y Formentera, no cabia. 

(7) Toda renuncia o transaccion sobre la legitima futura entre el que ia debe y sus here-
deros forzosos es nula, y estos podran reclarmarla cuando muera aquei; pero deberan tra-
er a colacidn io que hibiesen recibido por la renuncia o transaccidn. 

(8) Sobre la herencia futura no se podran, sin embargo, celebrar otros contratos que 
aqueiios cuyo objeto sea practicar entre vivos la division de un caudal conforme alarticulo 
1.056. 
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articulo 13 proclama la aplicacion general y directa en toda Esparia de 
las disposiciones del titulo preliminar, entre las que se encuentran los 
articulos 9, 10 y 11, delineando un nuevo sistema conflictual, superador 
del anterior "insuficiente, de suyo, y desfasado" (9). 

Y este nuevo sistema de normas de solucion de conflictos ha sido, 
precisamente, el que ha permitido a Jaime Ferrer Pons (10) tlegar a 
conctusiones distintas de las mantenidas por Luis Pascual Gonzalez. 

2.2.2.1, El Titulo preliminar del Codigo Civil 

El articulo 16 dice que "sera ley personal (en los conflictos de leyes 
que pueden surgir por la coexistenia de distintas legislaciones civiles en 
el territorio nacional) la determinada por la vecindad civil". 

El articulo 9, 1°, por su parte, dispone que la Ley personal "regira... 
la sucesion por causa de muerte", y, ademas, en su apartado 8°, que la 
sucesion por causa de muerte se regtra por "la ley personal del causante 
en el momento de su fallecimiento..., sin embargo, las disposiciones 
hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la 
ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorga-
miento, conservaran su vatidez aunque sea otra la ley que rija la suce-
sion, si bien las legitimas se ajustaran, en su caso, aesta ultima". Y en et 
apartado 7° que "las donaciones se regiran, en todo caso, por la ley na-
cional del donante". 

2.2.2.2, El articulo 9, 8° y su punto de conexion 

Al no ser la "definicion" necesariamente, una donacton, sino hacer-
se en contemplacion de ella, y no siempre, hay que estar, en el punto que 
nos interesa, a los numeros 1° y 8° del articulo 9 exclusivamente (11). 

De tales normas se sigue, especialmente de la segunda, que las prohi-
biciones de los articulos 816 y 1271, 2° del Codigo no afectan a la capa-
cidad de obrar sino a la sucesion por causa de muerte. Idea que confir-
man, en cuanto a la "definicion" (y, en la medida que significan dero-

(9) Exposicion de Motivos del Decreto 1830/74, de 31 de mayo. 
(10) Comeniarios..., cit., pag. 776. 
(11) La "definicion" se puede hacer en contemplacidn de ventajas distintas de una do-

nacidn, aunque lo normal y corriente es que sea, precisamente, en atencion a la donacion 
que se hace a! hijo en el mismo instrumento en que se acepta, atribuyendole el caracter de 
finiquito de legitima. 
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gacion, para las que se rijan por la Compiiacion, en cuanto a sus dispo-
siciones aplicables en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera), los 
articulos 50 y 80 de la Compilacion, que se encuentran comprendidos, 
respectivamente, en titulos rubricados "de las sucesiones". Como no 
podia menos que hacerse, siendo, como es, un pacto sucesorio de los lla-
mados abdicativos o de non succedendo, y suponiendo, siempre, la ex-
tincion del derecho a la legitima del hijo que la pacta o declara. 

2.2.2.3. El regimen aplicable como consecuencia juridica 

Lo que el legislador quiere (12) es que los pactos sucesorios se rijan 
por la ley personal de aquel sobre cuya sucesion se pacta. Y su ley perso-
nal, precisamente, en el momento del pacto. En nuestro caso, en el que 
se "defina". 

Ahora bien, i,que significa que las "definiciones" se rijan por la Ley 
personal del padre cuya sucesion se trate al tiempo de otorgarse. 

Evidentemente, significa que dicho pacto sucesorio se sometera al 
regimen establecido en la Compilacion de Baleares para la 
"definicion", en todos sus aspectos. Emre ellos La aptitud legal de 
quienes la otorgan. Tanto el hijo que renuncia como el padre futuro 
causante que dono o concedio la ventaja en cuya contemplacion se da eL 
hijo por pagado y finiquitado de la legitima. 

A este particular respecto, ante el silencio de la Compilacion, hay 
que estar al Derecho historico y a la costumbre, que han exigido, segun 
testimonio autorizado (13), tambien en el hijo la vecindad civil mallor-
quina. 

A menos que tales elementos interpretativos no tengan el sentido que 
les atribuye Luis Pascual Gonzalez o se les niegue virtualidad integrado-
ra (14). 

Como no creo que piense negarles Jaime Ferrer Pons, cuando, 
en justificacion de su opinion, se limita a decir: "primero, porque La de-
finicion es una institucion de derecho sucesorio, y, mas especialmente 

(12) Si no fuera asi, deberia suprimirse la expresion "pactos sucesorios" y sustituirla 
por otra mas expresiva, como "heredamiento, contrato sucesorio o sucesion contractual" 
u otra, que excluya los pactos abdicativos. 

(13) Pascual Gonzalez, La definicidn..., cit., pags. 54 y otras, 
(14) Sobre este tcma, vid. Clar Garau, R. Comentarios..., cit., pags. 50 y ss,; Masot 

Miquel, M., E\ Derecho Civil de Mallorca despues de ta Compitacidn, Ed. Embat, Palma 
de Mallorca 1979, pags. 493 y ss. 
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referida ai sistema Iegitimario, y no debe olvidarse que en materia de su-
cesiones para determinar Ia legislacion aplicable, hay que atender a Ia 
vecindad civil del causante; segundo, porque, como se vera seguidamen-
te {articulo 9, apartado 8 del Codigo Civil), las normas de Derecho co-
mun atienden a ia vecindad del causante, en el momento del pacto suce-
sorio, para determinar la validez de este". 05) 

Pero es que, aunque no fuera posible acudir a la costumbre para in-
tegrar el articulo 50 de la Compilacion, habria que aplicarla, como fuen-
te supletoria en defecto de ley. Porque no habria precepto aplicable ni 
en la Compilacion ni en el Codigo Civil (16). y t s i no hay ley aplicable, 
ha de acudirse a la costumbre probada, antes que a Ios principios gene-
rales del Derecho, entre los que se encuentra el que inspira al axioma 
"donde la ley no distingue no debe hacerlo el interprete", en el que, el 
ultimo termino, se fundaria la tesis de Jaime Ferrer Pons. 

b) Revision de esta doctrina y confirmacion formal 

Despues de todo lo dtcho es imposible dejar de afirmar que sea nece-
saria ia vecindad civil mallorquina tanto del padre como del hijo defini-
dores. 

Por otra parte, ademas, el hecho de que el articulo 2 del Decreto 
1.830/74 disponga que el texto articulado del titulo preliminar del Codi-
go Civil no altera lo regulado en las Compilaciones de los derechos fora-
les o especiales <que justifica la Exposicion de Motivos diciendo que 
"seria un contrasentido pensar en cualquier cambio, regresion o faltade 
armonia") es suficiente para entenderlo asi, porque aquella norma debe 
entenderse como prohibicion de que ninguna norma de las contenidas 
en dichas Compilaciones puede resultar afectada, ni total ni parcialmen-
te, por el principio de derogacion de las normas, segun el cual lex poste-
rior derogat anterior, tal como sostiene Rodrigo Bercovitz Rodriguez 
Caro (17), y esta prohibicion hay que referirla no solo a las normas de 

0 5 ) Comentarios..., cit., pag. 776. 
( !6)Cuya norma material prohibe !oscontratos sobre laherencia futura, declarando la 

nuiidad de toda renuncia o transaccion sobre la legitima, y cuya norma de conflicto (caso 
de tener que aplicarse, por virtud de! articulo 16, 1-2°, en reiacion con el articulo 12, 2) 
reenviaria de nuevo a la personal del futuro causante (que nada dice expresamente) antes 
que a la de! hijo renunciante, que, si fuera de Derecho Comun, tampoco diria nada, pues, 
como se sabe, la cuestion de !a vaiidez del pacto sucesorio sobre IegUimas no afecta a su 
capacidad ni a ia de su padre. 

(17) Comentariosal Codigo Civil y Compilaciones Forales. TOMO I. Artkutos l a 41 
del Codigo Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1978, pag. 526. 
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las Compilaciones que se ocupan de cuestiones propias del Derecho in-
terregional, como algunas de las de Vizcaya y Alava (articulos 10 y 41), 
Aragon (articulo 94), Cataluna (articulo 103) y Navarra (leyes 148, 200, 
253, 452 y 500) sino a las sustantivas. Incluso las inducidas. Como la 
que nos ocupa, en aras del articulo 2 de la Compilacion de Baleares. 

c) Critica de fondo y nuevas perspectivas 

De lo expuesto hasta ahora se desprende que !a exigencia de vecin-
dad foral mallorquina (o ibicenca, en su caso) en el hijo que "define" 
no resulta de la norma de conflicto, sino de la material del Derecho bale-
ar (incluida de una interpretacion integradora propiciada por el articulo 
2 de la Compilacion, que se justifica en la tradicion juridica balear, en-
carnada en antiguas Leyes y costumbres) o de costumbre local aplicable 
en defecto de ley. 

Pero, como sea que esta exigencia, hoy, pudiera resultar anacronica, 
en razon de la realidad social de nuestro tiempo (en el que es frecuente, 
por razon de matrimonio o residencia, que muchos hijos de mallor-
quines, originariamente aforados, dejen de serlo) hay que pensar en si, 
en beneficio no solo del parte (18), sino del hijo, y hasta de la familia en-
tera, conviene facilitar la utilizacion de esta institucion. Lo que, eviden-
temente, se conseguiria permitiendo la "definicion" a estos hijos no 
mallorquines de padres que siguen siendolo. 

Por esto, antes que defender a ultranza la exigencia tradicional de 
doble vecindad foral, conviene asegurarse de que, efectivamente, viene 
impuesta por la Historia, y, aiin, en este caso, preguntarse si no debe ser 
olvidada y sustituida por una interpretacion como la que auspicia el 
articufo 3, 1° del Codigo Civil (19). 

Por lo pronto, y en cuanto a la costumbre, se me ocurre pensar que 
el hecho de que, en las formulas notariales, se destaque la circunstancia 
de la vecindad regional de todos los otorgantes (20), a lo mejor, no su-
pone mas que la constatacion de un hecho frecuertte, pero no necesario, 
que demostraria "diuturnitas", pero no "opinio iuris". 

(18) Cerda Gimeno, J., Comentarios ai C6digo Civily Compiiaciones Forales. TOMO 
X X X I . Vol. 2". Artkulos 66 a 86. Compilacitin de Baleares, Editorial Revista Dereeho 
Privado, Madrid 1980, pag. 529, le llama beneficiario, en contraposicion al hijo, a quien 
llama renunciante. 

(19) Clar Garau, Comentarios al Cddigo Civily Compiiaciones Forales. TOMO XX-
XI. Vol. 1°. Artkulos I a 65. Compilacidn de Baleares, cit., pags. 50 y ss. 

(20) Pascual Gonzalez, La definicion..., cit., pags. 59 a 61. 
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La conviccion de las partes acerca de la absoluta necesidad, en todo 
caso, se relacionaria con el antiguo Privilegio del Rey Jaime I, que, aun-
que concedido a los prohombres y a Ia Universidad de Mallorca (y con-
firmado por el Rey Sancho I a los Jurados, en nombre de todo el pueblo 
de la Ciudad y Reino de Mallorca, y a dicho Pueblo), realmente, solo 
beneficiaba a Ios padres mallorquines. Y no a los hijos de estos, porque 
donaciones se Ies habian de poder hacer siempre, y sin necesidad de re-
nunciar a nada. 

Privilegio que, mas que concesion, ademas, era confirmacion de una 
costumbre anterior, que origino pleitos y que se justificaba en la necesi-
dad de capitales para los hijos que pretendian establecerse con indepen-
dencia del padre o de las aportaciones al matrimonio de las hijas o a ias 
Ordenes religiosas de los hijos o hijas que profesaban. En cualquier ca-
so, una justa causa que supone el abandono de la familia, con la perdida 
del concurso de su esfuerzo a Ia economia domestica, que debia com-
pensarse de alguna forma, en beneficio del padre y el resto de los hijos. 
Y esta forma es la extincion de la legitima futura, por la via de la renun-
cia (21). 

Por esto, aunque Ia costumbre antigua, y sobre todo el Privilegio, se 
refieran a padres e hijos de la Ciudad y Reino de Mallorca, su aplicacion 
posterior, muchos siglos despues, en una situadon social (y mas aun 
politica) distinta, a supuestos impensables cuando se constituyeron, co-
mo lo es el de la existencia de familias con miembros de distinta vecin-
dad, y hasta nacionalidad, ha de ser posible, a casos distintos, como el 
que nos ocupa, sin que ello suponga desvirtuarla, sino, al contrario, 
confirmacion y hasta revitalizacion de la institucion. 

EI establecimiento de los hijos en Ia Peninsula, con la posible perdi-
da inconsciente de su vecindad, por simple residencia, o el matrimonio 
de la hija con vecinos no baleares o extranjeros (mas que Ia entrada en 
rehgion) son supuestos frecuentes que hacen aconsejable, admitirles co-
mo aptos para la "definicion". En beneficio del padre, y de los herma-
nos, y, aun, del propio hijo. Pues, no hay que olvidar, que la "defini-

(21) Los textos hablan de "definicion hecha a alguno de vosotros o de los vuestros... 
de alguna hija . . ." o de "definicion hecha por ia hija al padre". 

Sobre ia costumbre que confirma, ai parecer, ei Privilegio de Jaime I, vid. Pascual 
Gonzalez, La defmicion..., cit., pag. 35 y Cerda Gimeno, Comentarios al Codigo Civily 
Compilaciones Forales. T O M O XXXI. Vol. 2° . Articulos 66 a S6. Compilacidn de Ba-
leares, cit., pags. 520 y ss. 
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cion", en la medida de que, previa o simultaneamente, supone una do-
nacion al hijo, es un negocio juridico, que, incluso cuando es contrato 
(como lo es normalmente), no es conmutativo sino aleatorio. Y no, ne-
cesariamente, bilateral ni oneroso 

(22). 
Si no se admite a estos hijos como eventuales "defmidores"resuIta-

ria que, por contra, al no recogerse en Privilegios, sino en costumbres, 
serian admitidos a los heredamientos ibicencos o a las donaciones uni-
versales, y, consiguientemente, a Ia celebracion de un contrato sucesorio 
activo. A pesar de que, tambien lo corriente ha sido, y es, que, en estas 
sucesiones contractuales, el padre y el hijo intervinientes sean de la mis-
ma vecindad balear. Porque lo normal es que las sucesiones contrac-
tuales, como las "definiciones", se otorguen en Mallorca y por los 
mallorquines. 

B) El cambio de vecindad del padre futuro causante como conflicto 
movil 

La "definicion" plantea tambien la cuestion de un eventual 
"conflicto movil" en el caso de cambio de vecindad del padre emre la 
fecha de la "definicion" y la de su fallecimiento. Pues, en este supusto, 
la sucesion no ha de regirse por el mismo Derecho material que se tuvo 
en cuenta al otorgarse aquella. 

a) EI nuevo articulo 9, 8° del Codigo Civil 

Este precepto ha previsto la hipotesis diciendo que "las disposi-

(22) Estan por la onerosidad, Pascual Gonzalez, La definicidn..., cii., pag. 52; Ferrer 
Pons, Comentarios al Codigo Civit y Compilaciones Forales. T O M O XXXI. Vol. 1°. 
Artfculos 1 a 65. Compilacion de Baleares, cit., pag. 772; y Cerda Gimeno, Comentarios 
al Codigo Civily CompilacionesForales. TOMO XXXI , Vol. 2 ° . Articulos66a 86. Com-
pilacion de Baleares, cil., pag. 350. 

Este ultimo, noobstante , admite que "no parece ser un contrato sinalagmaticodel que 
deriven obligaciones para ambas partes", aunque, antes, haya dicho que es "biiateral". 

Vid., tambien, Mir de la Fuente, T. , El Derecho Civil especiat de Baleares y tos Im-
puestos sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, en Cronica Tributaria n° 14, 
pag. 53, mi opinion al respecto, que no es , contra lo que puede haberse pensado (vid. 
Ferrer Pons, Comentarios ai Codigo Civit y Compilaciones Forales. TOMO X X X I . Vol. 
1°. Articulos I a 65. Compilacion de Baleares, cit., pag. 772) la de que la "definicion" 
sea, sin mas precisiones, un negociogratuito, sino la d e q u e , aefectos de la liquidacion de! 
impuesto "no hay dudas acerca de que la donacion, en cuya contemplacion se define, no 
es una donacion onerosa o con causa onerosa, sino una donacion con la causa propia de 
los contratos de pura beneficencia, es decir, la liberalidad de! donante. Lo que supone dis-
tinguir, como se distingue, la "definicion" de iadonacion en cuya contemplacion se hace. 
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ciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados confor-
me a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su 
otorgamiento, conservaran su validez aunque sea otra la ley que rija la 
sucesion, si bien las legitimas se ajustaran, en su caso, a esta ultima". 

b) Critica 

1) Validez del pacto y eficacia ilimitada 

Que la "definicion" conserva su validez se desprende de la literali-
dad misma del precepto. Y ta plenitud de sus efectos deriva de los 
hechos de que, por una parte, el objeto de ta "definicion" sea, normal-
mente y como minimo, la Iegitima futura, y, por otra parte, su efecto, 
para el hijo, despues de ta muerte del padre, sea la irrevocable extincion 
de sus derechos en la sucesion de aquel. Por ello es irrelevante que la 
legitima a que renuncia el hijo deba ajustarse a la ley que rija la sucesion 
cuando se abra, y no la que regia cuando seotorgo la "definicion". Po-
siblemente, por esto, el Codigo usa la expresion "en su caso". 

Si la ley por la que se haya de regir la sucesion del padre fuera alguna 
de Ias especiales de cada una de las islas Baieares, el cambio seria, prac-
ticamente, irrelevante, porque la legitima de los hijos y descendientes es 
de igual cuantia en todas Ias islas (23), 

Si la ley fuera alguna de Ias otras espanolas, Ia irrevocabilidad del 
pago y finiquito ha de tener mayor trascendencia economica, en benefi-
cio o perjuicio de cada una de las partes, segun los casos. 

2) La cuestion de la acomodacion a las nuevas legitimas 

EI hecho de que el Codigo Civil disponga que tos pactos sucesorios 
conservaran su validez, pero Ias legitimas se ajustaran, en su caso, a la 
ley que rija la sucesion (es decir, la personal del causante vigente at tiem-
po de su fatlecimiento), nada significa en contra de lo expuesto. 

En opinion de Jaime Ferrer Pons (24) e s perfectamente defendible 
esta postura ("aunque con esfuerzo interpretativo"), por Io siguiente: 
1°) Porque, cuando se dice "en su caso", se deja abierto un resquicio, 

(23) Aunque de distinta naturaleza la de las islas de Mallorca y Menorca, en donde es 
pars bonorum, que la de las de Ibiza y Formentera, en que es pars valoris bonorum. 

(24) Comentarios al Cddigo Civily CompUaciones Forales. T O M O XXXI. Vol. 1°. 
Articulos 1 a 65. Compiiacion de Baieares, cit. , pag. 777. 
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cual es el de que no siempre debe haber legitima en su sucesion, y la "de-
finicion" podria encontrar encaje en tal supuesto, ya que, en esencia, 
implica la extincion de la Iegitima; 2°) Porque, si se mantiene, la validez 
de los pactos sucesorios activos, siempre que no se refieran a la legitima, 
por mas que repercutan en ella, no parece dificil admitir pactos que eli-
minan a futuros legitimarios; y 3°) Porque es conveniente mantener 
unos pactos, que merecen ser respetados por su caracter irrevocabie y 
que han sido convenidos con vocacion de permanencia, pues de otra 
forma, se verian afectados por un cambio de vecindad que podria ha-
berse producido, incluso, sin necesidad de la intervencion de la volun-
tad. 

Ademas, creo que no hay que olvidar: 1°) Que el Iegislador del 
nuevo Codigo no piensa en otros pactos sucesorios que los activos, olvi-
dandose de Ios abdicativos (25); y 2°) Que el Codigo, al hablar de aco-
modarse (en la Exposicion de Motivos), y de ajustarse (en el arti-
culado), y presentar tales adaptaciones a la legitima del regimen suceso-
rio del causante al tiempo de su muerte, como algo secundario y even-
tual, respecto de la afirmacion principal de la validez del pacto, parece 
querer dictar una norma inspirada en, como dice Miguel de Angulo 
(26), una suerte de petrificacion de los efectos derivados de la nacionali-
dad antigua, que es claro indice del principio general del favor negotii y 
probable reflejo de la doctrina de los derechos adquiridos. 

Parece que Io que quiere el Codigo Civii es respetar la voluntad ma-
nifestada en el testamento o contrato, con el limite natural de 
las legitimas, que, en el momento en que se abra la sucesidn, hayan de 
resultar exigibles, y que, incluso en el momento del otorgamiento, 
constituian ya el Hmite de Ia libertad de testar o contratar, en su caso, 
aunque su cuantia previsible fuera distinta de la que luego, por razon del 
cambio de nacionalidad o vecindad, pueda resultar. 

Por esto la acomodacion puede afectar a las donaciones universa-
les(27) , pero no a la "definicidn", cuya vaiidez y eficacia son absolutas. 

(25) Recuerdese que hab!a de disponente y no de otorgante o contratante. 
(26) Comentarios a las reformas det Codigo Civil, Tecnos, Madrid !974, Vol. I, pag. 

484. 
(27) Col! Carreras, M. , Sucesidn contractual en Baieares, Jornada de Derecho Foral. 

Iltre. Colegio de Abogados de Baleares, Paima 1977, pag. 61; Masot Miquel, M., Ei 
contrato sucesorio en el Derecho Foral de Mallorca. La donacion universal de bienes pre-
sentes y futuros, Palma 1976, pag. 163. 
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I. INTRODUCCION 

En el campo del Derecho Penal, buen numero de comentaristas 
—Alvarez Cid, Groizard, Viada, Sanchez Ocafia, Puig Pefia— han sos-
tenido el criterio de que los juegos de suerte, invite o azar, constituyen 
una actividad que atenta de forma manifiesta a la tranquilidad pttblica y 
consecuentemente a Ia salud moral del cuerpo socialO). 

Aunque opiniones autorizadas han incluido este tipo de acciones 
entre los delitos contra la propiedad —caso de los comentaristas alema-
nes y en Espana, del profesor Cueilo Calon— ha sido mayoritaria la 
opinion que los situaba dentro de los atentatorios a Ias buenas cos-
tumbres. Abundando en este criterio, aquelios que con mas indulgencia 
se han mostrado a favor de la despenalizacion de los juegos de azar, no 
han justificado su postura, en funcion de su inocuidad respecto a Ias 

(1) En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente Rodriguez Devesa, llaman-
do !a atencion de los peligros que supone la despenaiizacion del juego, puesto que a! pena-
lizar tal actividad, fundamentalmente se ha tratado de evitar "!a fauna crimina! de la mas 
variada especie que florece en torno al juego, particuiarmente ia usura, el trafico con la 
prostitucion ajena y !a estafa", Rodriguez Devesa, A . , Derecho Penal. Parte especial, 
Madrid 1980, pag. 1.060. 
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buenas costumbres, puesto que sus secuelas son evidentes, sino en 
nombre de la ineficada que produce su penalizacion, ya que las lacras 
que como esta, parecen imposibles de erradicar con medidas coactivas o 
represivas —entre ellas podriamos citar Ia drogadiccion y otras 
similares— vale mas reglamentarlas, para de este modo al menos conse-
guir un mayor control, olvidando sin embargo, como lo demuestra la 
experiencia, que en tales casos Ia permisividad de los poderes publicos 
solo produce un progresivo aumento de tales lacras. 

Un reciente reportaje publicado en el Diario "Baleares" de Palma 
de Mallorcat^) facilitaba unos significativos datos sobre la proliferacidn 
de los juegos de azar en el ambito de Ias Baleares, tras la despenalizacion 
del juego en 1977, Durante 1979 se invirtieron 9.500 millones de pesetas, 
entre apuestas mutuas, loterias, bingos y casino. Solo en bingo Ia cifra 
alcanzo la cantidad de 4.677 millones, cantidad impresionante, si pensa-
mos que la suma total de inversion en juego en toda Espafia alcanzd, en 
igual periodo, la cantidad de 80.000 millones. Traducido en datos com-
parativos mas expresivos, esto signiftca, en proporcion al numero de ha-
bitantes, que mientras la media nacional se situaba en 2.162 ptas. al 
aho, de gastos de juego por habitante, en Baleares casi se multiplicaba 
por diez, alcanzando Ia cantidad de 15.833 ptas. por habitante. Nada 
tenia de extrano, puesto que al abrirse la espita, una sociedad tradi-
cionalmente jugadora, como es la mallorquina, alcanzaria su autentico 
"boom". No olvidemos que solo en la capital, Palma, en 1977 se 
solicitaria la apertura de 68 bingos, ademas de la instalacion en numero-
sos bares y salones recreativos de Ias incontrolables maquinas traga-
perrasO) y el casino, este ultimo instalado indirectamente con el apoyo 
del propio Ayuntamiento de Palma, que en sesion de 12 de agosto de 
1977, se pronunciaba a favor de este tipo de instaiaciones, afianzando el 
criterio de que "caso de que se instale un casino, ha de ser en Palma, por 
cuanto los ingresos que proporciona al Ayuntamiento se destinardn a la 
Universidad Batear, a actividades culturales y al desarrollo y fomento 
dei turismo"(4). 

Pero el objeto de este trabajo no radica en conocer el impacto que en 
la sociedad mallorquina de hoy pueda haber producido la reciente des-

(2) Diario "Baieares", I de febrero de 1980, pag. 5. 
0) La Orden Ministeriai de 20 de abril de !982, dictando normas compiementarias a! 

reglamento de maquinas recreativas y de azar, en su preambuio reconoce !a necesidad de 
una mejor regulacion de! sector ante e! auge incontrolado de dichas m^quinas "teniendo 
en cuenta la posible concurrencia a los locales en que esten instaladas dichas maquinas de 
menores de edad", B.O.E. de 24 de abril de 1982, n° 98. 

(4) Ver apendice n° V. 
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penalizacion del juego, sino en su alcance y consecuencias durante otra 
epoca — la segunda parte del siglo XVII— periodo que precisamente 
ofrece cierto paralehsmo con el actual, puesto que ambos ostentan el ca-
racter de epocas puntas, tanto por lo que respecta a la falta de seguridad 
ctudadana, como de degradacion de costumbres y de crisis economica, 
aunque en honor a la verdad, bueno es reconocer que el clima de zo-
zobra de hoy, aun parece mero juego de nifios en comparacion con el 
alucinante siglo XVII mallorquin, verdadero siglo negro para la historia 
de la Isla. 

II. ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LA PENALIZACION 
DELJUEGO 

En la antigua Roma, las leyes de la Republica perseguian los juegos 
de azar y ei pretor actuaba a menudo en su contra, negando toda accion 
por los insultos, malos tratos y robos de que fueran victimas los duefios 
de casas de juego. Dice el pretor: "Si alguno hubiese golpeado a aquei 
en cuya casa se denuncie haber juego de azar, o le hubiese causado algtin 
daho, o si en la casa se hubiese sustraido con ocasidn del juego alguna 
cosa, no dare accion. Castigare at que hubiese impulsado con violencia a 
juegos de azar, de cuaiquier modo que fuese"^). 

Las leyes Ticia, Publicia y Cornelia consideran licito hacer apuestas, 
salvo en aquellos juegos de azar en los que el deporte no es el objeto del 
certamen. 

EI Codigo justinianeo(6) deja constancia de las razones que justifica-
ban la penalizacion del juego, que como veremos residian en la necesi-
dad de proteger los bienes, especificando que "el uso det azar es cosa 
antiguay concedida fuera de los ejerciclos de combate, pero con el tiem-
po produjo tdgrimas, tomando miles de nombres extrahos. Porque algu-
nos que jugaban, y no conoclan el juego, sino solamente de nombre, 
perdieron sus propios bienes jugando, de dia y de noche, plata, artefac-
tos depiedrayoro ". En consecuencia "mirandopor la conveniencia de 
iossubditos"se establece "por esta ley general, que a nadie tesea ticito 
jugar nipresenciar juegos en edificios o lugarespublicos o privados", y 
si bien se autorizan las apuestas en los juegos deportivos, "los cuales 

(5) Digesto, 11,5. 
(6) Codex, 3, 43. 
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permitimos jugar sin doio y sin astutas maquinaciones" se limitan Ias 
apuestas a no mas de un solidum "aunque uno sea rico, de modo quesi 
aconteciese que uno fuese vencido, no soporte grave perdida". 

En ia Edad Media, por lo que respecta a Castilla, Ias Ordenanzas de 
las Tafurerias, que redacta el Maestro Roldan por encargo de Alfonso el 
Sabio, demuestran el profundo arraigo que los juegos de azar habian 
Ilegado a alcanzar en la sociedad de entonces. DichasnOrdenanzas no Ile-
gan a prohibir radicalmente el juego, puesto que solo pretenden elimi-
nar los excesos que se comenten en las tafurerias o casas de juego. Sin 
embargo Alfonso XI, decadas despues, dispone su supresion, no sin la 
protesta de los procuradores de las ciudades, que en Cortes de Vallado-
Hd de 1351 solicitan a Pedro I, que, puesto que el juego resulta inevi-
tabie, !o permita, teniendo ademas en cuenta que reglamentandolo pro-
porcionara al erario real muchos maravedies de renta. Aun asi el Rey 
deniega la peticion, reiterando la prohibicion del juego y estableciendo 
penas para los jugadores y duefios de las tafurerias, "porque aver tafu-
rerias e dar a tabiaje es grant pecado porque es manera de usura, que 
tengo por bien que las non aya nin usse ninguno dellas en aiguna cibdat 
nin vilta nin iugar del mio senniorio"^^. 

Las Partidas tambien contemplan restrictivamente el fenomeno del 
juego, incluso negando a los que alberguen jugadores en su casa, el de-
recho a demandarles por 5o que estos les hurtaren "por en de si le hurta-
ren aigo o ie fizieren otro dano, suya es la culpa de aquei que ha !a com-
pania con ellos"(%). Como dato curioso la Partida primera senala entre 
los deberes de los Prelados que estos "no deven jugar dados, nin tablas, 
nin petota... nin otros juegos semejantes destos, porque hayan de salir 
del asossegamiento, nin pararse a verios"®). 

Por lo que respecta a Catalufia, Pedro III en una Constitucion otor-
gada en Cortes de Barcelona de 1283 prohibe expresamente Ias casas de 
juegoC 1 0). Posteriormente Fernando I en Cortes de Barcelona celebra-
das el aho 1413, reitera la prohibicion, estableciendo que si "aigun 
dintre casas o habitations, orts, vergers o aitres locs separats no gos o 
presumesca jugar a joc de daus en alguna manera" sea castigado con 
"pena desinccents sousper quiscuna vegada", Ia cual pena si el delin-
cuente no la puede pagar "estiga pres per trenta dies continuus en io car-

( 7 ) C o r t e s d e Valladoiid de 1351, cuaderno 1 ,73 . 
{8) Las Partidas - Partida VII, titulo XIV, ley VI. 
(9) Las Partidas - Partida I, tisulo V, !ey LVII. 
10) Constitucions i aitres Drets de Cataiunya, Libre IX, tit. XVI, I. 
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cer comti de ta Ciutat"^^). La misma disposicion, por !o que se refiere 
a la tenencia, sostenimiento o permisividad de tafurerias por los ofi-
ciales reales, establece que tales oficiales "sien privats de son offici, e 
non resmenys sie exillat per tres anys de la ciutat, viia, castell o loc hon 
la dita tafureria sera exercitada, e pac pena als nostres coffrens applica-
dora sinquanta iiuras Barcelonesas". 

Ya dentro del periodo de la legislacion borbonica, Carlos III en 1771 
promulga una pragmatica estableciendo duras penas tanto para los 
duenos de las casas de juego como para los jugadores, aumentando las 
sanciones no solo por reincidencia sino tambien por el mayor rango so-
cial que pudieran tener los jugadores, El preambulo de la pragmatica en 
cuestion, justifica tales medidas debido a "los gravisimosperjuicios a ia 
causa publica, con la ruina de muchas casas, con la distraccion en que 
viven las personas entregadas a este vicio, y con los desordenes y distur-
bios que por esta razon suelen seguirse"i^). 

El Codigo Penal de 1822 no se ocupa de los juegos ilicitos, solo de la 
estafa de usar fraude en el juego. Sin embargo estos son castigados en el 
Codigo de 1848, aunque con la particularidad de que en el no se con-
templa la responsabilidad penal de los banqueros y duefios de las casas 
de juego03), extremo que enmiendael Codigo de 1850, al mencionarlos 
como gestores del delito, castigando especialmente la reincidencia, tanto 
de los banqueros como de los jugadores. Las disposiciones de este codi-
go pasan al de 1870, perdurando en et mismo sentido a traves del Codi-
go de 1932 y texto refundido de 1944. 

El cambio mas substancial, por tanto, en relacion con toda la histo-
ria del juego en Espana, se produce en la actualidad, mediante el Reat 
Decreto de 25 de febrero de 1977, que modificando el articulado de! co-
digo vigente, lo despenaliza, limitando las sanciones solo a aquellas ca-
sas de juego o juegos no autorizados legalmente. La justificacion de tal 
medida viene establecida en el preambuto. En primer lugar, dice textual-
mente, porque "no se puede desconocer que los sistemas de prohibicion 

(11) Constitucions i allres Drets de Catalunya, Libre IX, tit. XVI, IL 
(12) Novisima recopilacion, Libro XII, Titulo XXIl l , Ley XV. 
(13) Alvarez y Vizmanos critican esta actitud del Cddigo Penal dc 1848: "Esto —que se 

castigase por delito a los banqueros— es lo que conslituye la bondad de ia Ley, esto lo que 
la hace mas eficaz contra los juegos prohibidos que todas la penas establecidas en nuestra 
antigua legislacion y que toda la severidad de los bandos de ios alcaldes, corregidores y je-
fes politicos. N o es al jugador que pierde su dinero a queen han detratar con severidad, si-
no al que lleva la banca, al duerlo de la casa o establecimiento". Texto recogido por 
Rodriguez Devesa, Derecho Penat... cii., pag. 1.050. 
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absoluta frecuentemente han fracasado "; y en segundo lugar porque 
considera Ia legalizacion del juego, medida adecuada para contribuir de 
forma destacada al impulso del sector turistico. En consecuencia, dice el 
preambulo "el interes sociai V de defensa de los intereses fiscaies impo-
nen ia mdxima urgencia en la promuigacidn de ias normas necesa-
rias"(M). 

III. LA PENALIZACION DEL JUEGOEN EL ANTIGUO REINO 
DE MALLORCA 

Puesto que aun permanece dudosa la aplicacion efectiva en Mallorca 
del Derecho General de Cataluna, a pesar de que el privilegio de Pedro 
IV de Aragon, de 22 de julio de 1365, estableciese que los mallorquines 
"hautsper naturals cathalans" se beneficiaran de "ies Constitucions, 
privilegis e usatges de la Ciutat de Barcelona"05), y ademas, las dispo-
siciones que los Reyes de Aragon establecieron para Cataluna en mate-
ria de juego, como es el caso de la antes citada de Fernando I en Cortes 
de Barcelona de 1413, dejan bien claro su ambito de aplicacion "en 
Cathalunya, o de Rossello y Cerdanya"(^)t es aventurado reconocer 
como aplicables a Mallorca en materia de juegos de azar, las menciona-
das normas legales catalanas. 

En consecuencia hemos de acudir al cuerpo de usos y privilegios del 
Reino de Mallorca, que ademas y en todo caso, conforme al orden de 
prelacion de fuentes establecido por Jaime II de Mallorca en 30 de enero 
de 1299, establece que en lo tocante a la administracion de justicia los 
prohombres daran consejo "secundum consuetudines et iibertatis insu-
lae, et his deficientibus juxta usatkos Barchinonas in casibus stabilitis, 
et in deficientiam historum secundum jus commune'i^). 

La primera disposicion de Derecho Mallorquin que encontramos en 
la materia, segiin cita de Antoni Pons( 1 8 ) parece ser de Jaime II, que en 
1284, prohibe toda clase de juegos de dados, bajo pena de diez sueldos, 

(14) R.D. de 25 de febrero de 1977, B.O.E. de 7-III-77, pag. 5302. 
(15) Ver al respecto, Pifia Homs, R., La parlkipacio de Mallorca a ies Coris Catala-

nes, Palma 1978, pag. II y ss. 
stils, foi. 43 . 

(!6) Constitucions i altres Drets de Catalunya, Llibre IX, tit. XVJ, II. 
(17) Archivo Historico de Mallorca, Llibre de Jurisdiccions i stils, fol. 43 . 
(18) Antoni Pons, "Hisioria de Maltorca", Tomo II, pag. 226, Palma de Mallorca 

1965. 
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sustituida, para los insolventes, con un azote "una cinglada defuet o de 
verga", especificando ademas, que las personas notoriamente conoci-
das como jugadores, debian ser declaradas infames e inhabilitadas para 
cualquier cargo publico. 

Esta disposicion que mencionamos, la vemos aplicar en 1345, cuan-
do en la villa de Porreres son detenidos tres hombres jugando a dados, 
los cuales, no teniendo dinero para pagar la multa, depositan una fianza 
a efectos de liberarse de los azotes. El Gobernador, haciendo gala de fir-
meza en reprimir los juegos de dados, ordena que el objeto de la fianza 
se subasta publicamente para cobrarse los sesenta sueldos de la multa 
impuestaO^), ademas, ala vista de ta extension del juegoy su permisivi-
dad por diversas autoridades encargadas de perseguirlo, suspende en su 
cargo a varios batles de las villas, que pasaban por alto la punicidn de 
tales actividades(2 ()). 

Posteriormente, ya adentrado el siglo XIV, encontramos La dtsposi-
cion de Pedro IV de Aragon, suscrita en Barcelona el 10 de marzo de 
1386, mandando "quod taffuraria non teneatur nec in carcere regio nec 
in alio loco majoricarum"^). 

Pocos afios despues, en 26 de enero de 1395, el rey Juan I concede un 
privilegio a los mallorquines, atendiendo a ta suplica que te han presen-
tado sus fieles vasallos Orticius de San Martin, DomJcello, Jaime Ayme-
ric, ambos ciudadanos de la "ciutat deMaiiorca" y Jaime Arbona de la 
villa de Soller, todos ellos en su calidad de "nunciorum Universitatis et 
RegniMaioricarum"Q2). En dicho privilegio, con relacion al anterior, 
se contempla una particularidad: la exigencia a los vegers y batles, de 
que antes de entrar a desempefiar sus cargos, presten juramento de que 
ni por si ni a traves de otros tendran casas de juego, ni las promoveran, 
ni permitiran tenerlas. Este extremo nos permite suponer el hecho, te-
niendo ademas en cuenta lo expuesto anteriormente, de que a pesar de La 
prohibicion existente, los oficiales reales en lugar de aplicar la ley sobre 
la materia, se amparaban en la autoridad de sus cargos para impune-
mente beneficiarse de la tenencia directa o indirecta de casas de juego. 
Este extremo explica que fuese el propio reino a traves de sus institu-

(19) A . H . M . L.C.5 , f. 278 v. Cilado por Gaspar Munar - Ramdn Rossello, "Historia 
de Porreres". Tomo I, pag. 58. Palma de Mallorca 1977. 

(20) Ver Pere Xamena - Ramon Rossello, en "Historia de Fetanitx", volumen [, pag. 
133. Palma de Mallorca 1976. 

(21) Archivo Historico de Mallorca. Llibre den Rossello Vell, fol. 297. 
(22) Ver apendice n° 1. 
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ciones representativas, quien tomase la iniciativa sobre la adopcion de 
medidas pertinentes al caso, con independencia de la mediacion del 
Virrey o Lloctinent, como asi se reconoce en el propio documento. 

Tambien del examen del mencionado documento se deducen las san-
ciones a imponer a las casas de juego. En este sentido establece que si 
por parte de las autoridades municipales fuera requerido el castigo, de-
bera multarse el local (debemos suponer que el duefio o titular del mis-
mo) y aunque no se especifica el alcance de la multa, en cambio por lo 
que respecta a Ia sancion a los oficiales reales que abdican de toda potes-
tad, impone especificamente una multa de quinientos florines, a efectos 
de que "non contravaniant nec aliquem contravenire permittant aliqua 
ratione seu causa eius et eorum cuilibet ad cautetam faciendi contrarium 
abdicantes omniodam potestatem". 

Mas adelante en Ias "Ordinacions per lo bon govern del Regne de 
Mailorca", hechas por los jurados del Reino "segonsdret comueprivi-
iegis del Regne" y aprobadas por "io moii honorable Mossen Pelay 
Unie, cavaller, regent de ia Governacid de Mallorca", en 20 de di-
ciembrede 1413, con el objeto de "cessar moltes diformitats e excessos e 
mals usosde moites males persones"i?$), se reitera la prohibicion de te-
ner tafurerias publicas o privadas, asi como el hecho de que sean soste-
nidas por oficiales del Reino, bajo pena de privacion de oficio e infa-
mia. La "Ordinacio" recuerda que la permanencia de este vicio es debi-
da a la desidia y negligencia de los propios servidores de Ia ley, "en 
ofensa de ta MagestadDivinay daho de iaRepublica". Aiin asi, puestos 
a comparar esta "ordinacio" con la "constitucio", promulgada por 
Fernando I, en Cortes de Barcelona celebradas el mismo afio, se observa 
respecto a Ia penalidad del delito un tratamiento menos radical en 
Mallorca que en Cataluna, puesto que por Io que respecta a esta ultima, 
no solo se castiga a los duefios de casas de juego, sino tambien a los ju-
gadores, mcluso se acude a medidas de destierro para con los oficiales 
reales que hubieren delinquido. 

(23) Molf, A. , Ordinacions i sumari delsprivilegis, Ciutai de Mallorca 1663, p£g. 34. 
Ver apendice n° II. 
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IV. INCIDENCIAS DE LA PERSECUCION DEL JUEGO EN LA 
MALLORCA DEL SIGLO XVII 

La normativa expuesta en relacion con la penalizacion del juego en 
el antiguo Reino de Mallorca, que como hemos visto se establece a lo 
largo de los siglos XIV y XV, epoca de mayor desarrollo de su Derecho 
autoctono, permite que reconozcamos dos hechos; 1°.- Que a nivel de 
las altas instancias del poder, bien sea del monarca, bien sea de su "alter 
ego" el lloctinent, existia una constante preocupacion por prohibir la 
practica de juegos de azar, preocupacion que al propio tiempo 
compartian los jurados del Reino, puesto que ellos mismos habian insta-
do la normativa sancionadora; 2°.- Que a pesar de esta preocupacidn, el 
juego parecia extensamente arraigado y en su ejercicio debian mezclarse 
los mismo funcionarios de la Administracion de Justicia encargados de 
perseguirlo y sacionarlo, puesto que de lo contrario no se hubiera insisti-
do en el caso especifico del funcionario que, abandonando las obliga-
ciones propias de su cargo, se lucraba con tales actividades. 

Pero llegados al siglo XVII, por lo demas, como ya hemos observa-
do, uno de los periodos mas negros de la historia de Mallorca, en donde 
los indices de degradacion del orden moral, perdida de la seguridad 
ciudadana, intolerancia y crisis economica, alcanzaron cotas mas altas, 
vemos agudizarse la problematica del juego, y curiosamente, mientras 
las autoridades locales presionan para su persecucion y castigo, el poder 
judicial —Virrey, Real Audiencia, Veguers, Batles y demas funcionarios 
reales encargados de hacer justicia— parecen inhibirse haciendo una in-
terpretacion permisiva y desde luego arbitraria, como vemos a conti-
nuacion, de la legislacion penal vigente en la materia. 

El chma de desmoronamiento social propio de dicha epoca, y mas 
concretamente de los aftos comprendidos entre 1660-70 aparece expresi-
vamente reflejado por el historiador Jose Maria Quadrado(24) en los si-
guientes parrafos; "las costumbres aumentaban su fiereza y las impre-
siones religiosas se deslizaban sobre aquellos duros y vengativos caracte-
res, cual blanda lluvia sobre el pedernal. Para tropezar con bandoleros 
no era menester alejarse de los muros y meterse en yermos y brenas, 
pues con armas e instintos de tales se les descubria en profesiones las 
mds respetables y pacificas, debajo de toga o de sotana, chocando fun-
cionarios con sacerdotes, cada cuat bien prevenido de puhal o de pistola 
para un reciproco asesinato". 

(24) Quadrado, J . M a . , Is/as Bateares, pag. 240. 
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E! mismo historiador, con el objeto de recalcar los brutales caracte-
res del momento, dice a continuacion: "Nada tan expresivo acerca de 
las costumbres de la epoca, como el hecho siguiente, tomado de cierto 
noticiario: haildbase en la Catedrat, conciuidas vfsperas, ei presbitero 
Ventayot con otros clerigos, et 14 de julio de 1662, cuando le ilamo 
aparte al mirador, micer Guixart, asesor dei Batle, y de las palabras pa-
so a las puhaladas: echose atrds como pudo el capeiidn, y sacando su 
pistola descerrejo de un tiro ai agresor que murio a iaspocas horas". 

A pesar de esta exposicion y de la tragica y expresiva anecdota, refe-
rida no como un caso aislado, sino como muestra palpable del clima de 
violencia —es la misma epoca de los cruentos autos de fe contra 
judaizantes— continua diciendonos Quadrado: "Faltan rasgospara tra-
zar con ta progresion debida, el desorden (levado a su colmo de un 
confin a otro de ta Isla, con tantos ahos de haber ya desaparecido ta se-
guridad de los caminos reales y de tos poblados, invadidos por feroces 
hordas de saqueadores y asesinos, derribadas ias puertas y taiadradas 
las paredes para arrancar del lecho a doncellas y casadas hasta en pre-
sencia de sus maridos, arrebatados los presos y puesta en fuga a tiros ia 
justicia, horrores todos, hechos ya habituates". 

Pues bien, en unos momentos en que parecia evidente que lo que pri-
maba era salvar los derechos mas elementales, como podia ser el de-
recho a la vida, las actas de las reuniones de los jurats y det Gran i Gene-
ral Conseli hablan por si solas, no solo de la imperiosa necesidad de 
guardar los caminos frente al bandidaje que asola la Isla(25) sino tam-
bien de la de atajar con Firmeza el creciente vicio de tos juegos de azar, 
como dando por descontado una clara interrelacion entre ambos feno-
menos. 

Es evidente que ni el bandidaje, ni el vicio del juego, que ponian en 
entredicho la licita forma de acceder a los bienes y conservarlos, habian 
surgido expontaneamente. Existian unas causas profundas de este dete-
rioro, que en lineas generales corrian parejas con las de la decadencia 
economica y convivencial de la Espafia de los ultimos Austrias, pero in-
teresa destacar que ambos fenomenos —bandidaje y juego— al parecer 
segun el criterio de los regidores de ia patria se comunicaban entre si. 

A traves de la carta memorial, elevada por los Jurados de la "Ciutat 
i Regne de Mallorca" al monarca, en 25 de marzo de 1661(26), traslada-

(25) Archivo Historico de Mallorca, Actas del G.G.C. , 67, fol, 80. 
(26) Ver apendice n° III. 
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da directamente a la suprema instancia de gobierno, porque a nivel local 
no debian haber recibido conveniente respuesta del entonces Virrey, 
conde de Piasencia, se denuncian "algunos excesos muy perjudiciales al 
bien universaly en deservicio de Dios", porque es justo que el rey los 
conozca y los "mande remediar". 

i,Cuales eran los excesos que los jurados denunciaban en su carta? 
pues entre otros, que "el sargento mayor don Vicente Mut, no conten-
tdndose con el salario que V. Magd. le tiene sehalado por su plaza —el 
cargo de sargento mayor era el segundo en autoridad y en retribucion 
economica dentro de las milicias del Reino Mallorquin (27) — ni dei que 
goza como ingeniero, tiene una sala de juego". 

A continuacion los jurados detallan al rey las consecuencias que el 
habito de juego esta produciendo en el reino de Mallorca, En primer lu-
gar senalan que este provoca, en contra de la estabilidad de la familia, 
un autentico clima de prodigalidad y consecuente abandono de los debe-
res familiares: "En dicha casa losmdspobresy necesitadosse consumen 
y a sus desdichadas mujeresy desventurados hijos /esfalta eisustento y 
ropapara cubrirse". En segundo lugar destacan la incitacion al crimen 
que conlleva la practica del juego, puesto que "no juega en etia sino 
gente vil y menesterosa, con que viene a ser seminario de ladrones, pues 
ios picaros, cuando han perdido su caudal, procuran robar to que 
pueden para sustentarse y tener que jugar". 

La carta en cuestion, concluye reiterando al rey que lo mande reme-
diar y no permita como "padre piadoso " que "sus ministros toteren de 
litos tan atroces y escandalosos, ni abusos de que se sigue tanta ofensa a 
Diosy danos at bien universal". Entre estos delitos atroces, ademas de 
los juegos ilicitos, los jurados denunciaban la connivencia de varios fun-
cionarios de Justicia en los autores de un supuesto rapto en lugar sagra-
do, asi como la extraccion de cereales del Reino, con la anuencia del 
Virrey, y en contra de las reales ordenes que impedian dicha exportacion 
en epocas de escasez, 

Desconocemos la reaccion del monarca y del Consejo de Aragon an-
te las denuncias formuladas, puesto que ni en el archivo de la corona de 
Aragon en donde consta la mencionada carta de los jurados del Reino, 
ni en las colecciones de Cartas Reales custodiadas en el Archivo Histori-
co de Mallorca, relativas a este periodo, aparece dato alguno al respec-
to. 

(27) Weyler Lavina, F., Las Milicias de Mallorca. 
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Sin embargo por Io que hace referencia al juego no debio tomarse 
medida alguna de caracter sancionador, puesto que pocos anos despues 
de los acontecimientos descritos, en 6 de diciembre de 1670, se reunen 
nuevamente ios Jurados de la Ciudad y Reino para darse por enterados 
de que ' 'alguns jurats de les vites forenses, particulars y altres persones 
ios tenen advertit de queen eiiesyen esta ciutat se teabus de jugara ri-
fa, que en motiu de despaxar carn, bescuits / altres generos juguen di-
ner", por todo lo cual Ios jugadores ocasionan una gran inquietud "de-
xant de trebaltar y gastant lo que no tenen, no acudint a les obligacions 
desa casa". EI problema es suficientemente grave, a juicio de Ios jura-
dos, como para ponerlo en conocimiento del Virrey, a efectos de que 
disponga "prohibir totaiment a que nos don lioch a tenir jochs ni rifa a 
ninguna part de aquest regne"(2$). 

La contestacion del virrey constituye una expresiva muestra de per-
misividad, dejando a las claras la tolerancia con que se trataba la practi-
ca de los juegos ilicitos. Asi vemos que reconoce la existencia de casas de 
juego y en cuanto a las rifas cursa las instrucciones pertinentes —"im-
bio por ta isla ministros que castiguen si hubiera desapuestas, como me 
han asegurado y huviera tambien juego en atgunas casas"— especifi-
cando respecto a las casas de juego que "en ta parte forana (en el cam-
po) jamas io hepermitido", dejando Io explicito que "en ia ciudad no 
hay mds que dos casas de juego, una para io comun, otra para ia guerra, 
en el cuerpo de guardia, menos en tas que acuden cabaiieros, que en esas 
no me ha parecido hazer novedad; y no se puede estrechar tanto en 
quitar tanto genero de juego a tanto pueblo, ni se remediara, porque ju-
gardn en casas exemptas, y podria resuttar en vicios mds dahosas a ia 
quietud". 

Resulta obvio que la interpretacion dada por e! virrey vulnera el mas 
elemental sentido de la coherencia y ecuanimidad. Si las cosas de juego 
estaban prohibidas —y de esto no puede elegarse ignorancia de Ia Iey, ni 
caida en desuso, ni derogacion, puesto que algunas de las disposiciones 
prohibitivas aparecen recogidas en la "Recopilacio y sumari de priviie-
gis", de Antoni Moll, publicada escasos anos antes, en 1663— debia 
aplicarse la ley, y en caso de que esta no se aplicase, menos sentido tiene 
que el delito se pretendiese castigar en Ios pueblos, pasandolo por alto 
en la ciudad, como no fuese por el hecho comprensible, aunque no excu-
sable, de que los intereses de la ciudad gozasen de unos instrumentos de 
persuasion de los que carecian Ias villas. Mas aun, parece claro que el 
juego estaria permitido en funcion de la condicion sociai del jugador, 

(28) Verapendice n" !V. 
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puesto que en las casas a las que acuden caballeros, dice el Virrey: "en 
esas no nte han parecido hacer novedad". 

Pocos dias despues de la contestacion del virrey, los jurados se diri-
gen nuevamente a este, comunicandole que los alguaciles han estado en 
la villa de Lluchmayor y otras, y que estos en lugar de hacer cumplir la 
ley en todo cuanto se habia solititado, se han limitado a vigilar la venta 
de vino en las tabernas, como si este extremo fuese el mas preocupante 
de cuantos habian sido denunciados. En consecuencia los jurados insis-
ten al virrey "sia de son servey prohibir totalment tot genero de jochs 
deposada rifas en tot lo Regne y en la Ciutafi^), con lo que parece 
poner en evidencia que las argumentaciones en favor de cierta tolerancia 
expuestas por el virrey no merecen ni tan siquiera ser discutidas. 

Ningiin otro testimonio hemos podido recoger sobre el resultado de 
las peticiones. Cabe suponer que las cosas siguieron igual, naufragando 
las medidas en el espiral de la violencia, conflictos de competencias y 
consiguiente endurecimiento de las relaciones entre los poderes locales y 
la administracion central, operados pocos anos despues. En efecto la 
correspondencia de los jurados con el virrey y con la mas a!ta instancia 
del poder, nos deja testimonio de la gravedad de otros muchos asuntos, 
como la falta de abastecimientos por las desastrosas cosechas, las levas 
arbitrarias de mallorquines para engrosar los ejercitos reales, los cons-
tantes litigios entre !os jurados, Real Audiencia y Santo Oficio, dejando 
al parecer aparcada ia problematica del juego. 

V. CONCLUSIONES 

Expuesto cuanto antecede y a pesar de ias limitaciones producidas 
por la falta de un estudio comprensivo de todo el siglo XVII, puesto que 
la labor investigadora se ha circunscrito a un periodo mas reducido, co-
mo es la decada 1660-1670, podemos deducir a modo de conclusiones 
los siguientes puntos: 

1. En cuanto a la naturaleza y tipificacion del deiito 

La penalizacion de los juegos de azar, dentro del ordenamiento 
juridico peculiar del Antiguo Reino de Mallorca, aparece establecida en 

(29) Ver apendicc n" IV. 
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reiteradas disposiciones de caracter legal, bien mediante privilegios 
reafes, bien mediante "ordinacions" del gobernador a propuesta de los 
jurados. 

La materia o actividad objeto de penalizacion es la "tenencia publi-
ca u oculta de casas de juego" recogiendo 1a especial circunstancia, co-
mo agravante, de que el tenentenpor si mismo o mediante persona inter-
puesta, sea "oficiat regio de dicho reino". Al mismo tiempo, bien para 
remachar ei caracter pubtico del delito como perseguible de oficio, bien 
para salir al paso de la corrupcion existente entre los funcionarios llama-
dos a hacer cumpiir la ley, se reconoce como objeto de castigo, la per-
misividad de los oficiales reales que "abdicando su autoridad" consien-
ten las casas de juego. 

La normativa en cuestion no se ocupa de precisar ni describir lo que 
puedan ser juegos ilicitos, como en cambio lo hace la legislacion catala-
na, por lo que parece sobreentender bajo la acepcion de "casa de 
juego " cualquier lugar fisico en donde se viene practicando et juego de 
azar. Igualmente se observa que deja al margen de tipificacion delictiva, 
el mero hecho de concurrir y practicar el juego en dichas casas, dejando 
unicamente como actividad dehctiva la tenencia de las mismas. En otras 
palabras, se castiga al banquero, no a los jugadores. 

2, En cuanto a ios motivos de la penalizacion 

Apoyandonos tanto en la normativa legal como en el contenido de 
las denuncias formuladas por los Jurados del Reino, se deducen como 
motivos de la penalizacion y persecucion del delito, agrupados segun los 
bienes juridicos a proteger, las siguientes: 

a) Evitar el deterioro de las buenas costumbres que de hecho oca-
siona el habito del juego, al especificarse que tal actividad conduce a "la 
perdida dela virtud y acrecentamiento de la conducta violenta", puesto 
que "se suceden tas riftas y disputas". 

b) Proteger la propiedad privada, al argumentarse que las casas de 
juego vienen a ser "semillero de ladrones, pues lospicaros, cuando han 
perdido su caudal, procuran a robar lo que pueden". 

c) Proteger la estabilidad economica familiar y evitar la prodigali-
dad, y el abandono de la familia, dado que "en eljuego los mdspobres 
y necesitados se consumen, y a sus desdichadas mujeresy desventurados 
hijos ies faita elsustento y ropapara cubrirse", o bien, dicho en otros 



PENALIZACION DEL JUEGO 95 

terminos, los que juegan "dexant de treballar y gastant lo que no tenen, 
no acudin a les obligaciones de sa saca". 

d) Frenar las ofensas a Dios, puesto que los jugadores acostumbran 
a blasfemar en el transcurso del juego, lo cual otorga al delito, ademas 
de su calificacion de publico, en funcion de los perjuicios sociales que 
produce, una cierta consideracion de delito religioso. 

3. En cuanto a las medidas sancionadoras 

La sancion a imponer por la comision del delito tiene caracter pecu-
niario, ]a cual recaera sobre los titulares poseedores del local y sobre los 
oficiales reales que contraviniendo la prohibicion tuvieren o permitieren 
dichas casas de juego, en ia cantidad de quinientos florines de oro, se-
gun el priviligio real de 1395. La "ordinacio" de 1413 establece al pro-
pio tiempo la pena de declaracion de infamia y la privacion del oficio o 
cargo piiblico, en el caso de que los autores del delito, en sus dos vertien-
tes —tenencia o connivencia— sean oficiales reales. 

4, En cuanto a la incidencia reat del juego y su penalizacion en el 
marco social del siglo XVII mailorquin 

Es evidente que se produce una interrelacion entre la practica det 
juego y el clima de salud economica y morat de la colectividad en que in-
cide. En una epoca de degradacion moral, deterioro de la seguridad 
cuidadana y crisis economica, como es la decada de 1660-1670 en la isla 
de Mallorca, proliferan las casas de juego, y la practica de esta actividad 
amplia los indices de deterioro, obligando a los poderes locales a urgir 
de la justicia un mayor rigor en la persecucion del delito. No exigen un 
cambio de ia normativa, sino su recta aplicacion. 

En respuesta a esta exigencia, se observa una actitud de permisividad 
y tolerancia por parte de la Administracion de Justicia, que bien por su 
propia debilidad, bien para dar valvuta de escape a los ociosos, reconoce 
que "no sepuede estrechar tanto en quitar todo genero de juego a tanto 
pueblo, ni se remediard, porque jugardn en casas exemptas, y podria re-
sultar en vicios mas dahosos a la quietud", lo cual situa a los poderes 
publicos ante una flagrante omision de los deberes del cargo, expresa-
mente tipificada como materia delictiva en la legislacion penai mallor-
quina entonces vigente. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

DOCUMENTO N° I 

Privilegio de Juan I de Aragon, otorgado en 26 de enero de 1395 
QUOD NON SIT TAFURARIA IN MAIORICIS (fol. 381 v) 

Archivo Historico de Mallorca. Seccion Codices, Llibres Rossello 
Vell, fol. 381 vot. 

Nos Johannes Dei gracia Rex Aragonunt, Valencie, Maioricarum, 
Sardinie et Corsice Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie. 
Cum ut exposiciones humili fidelium nostrorum Ortkii de Sancto Mar-
tino Domicelb, Jacobi aymerici Civis Civitatis et Jacobi Arbona loci 
Sullaris insule Maioricarum nunciorum Universitatis Civitatis et Regni 
Maioricarum nunc in Curia presencium accepimus in Civitate et insula 
Maioricarum per vicarios baiulos aut alios officiales dictarum Civitatis 
et insule vel saltem de eorum licencia beneplacito et assensu teneantur 
publice et occulte tafurarie in quibus nomen Domini biasfematur et ha-
bitatores dictarum Civitatis et insule potissime adolescentes evacuantur 
virtutibus et viciis imbuuntur rixique ac iurgia pluraque alia iconvenien-
cia propterea subsequntur ad supplicacionem humilem per dictos nun-
cios super hoc nobis factam. Tenore presentis privilegii cunctis diebus 
temporibus duraturi per nos et omnes heredes et succesores nostros sta-
tuimus ordinamus et volumus ac vobis et dilectis et fidelibus nostris 
iuratis et probis hominibus ac universitari predictorum Civitatis et Reg-
ni Maioricarum per specialem privilegium concedimus quod de cetero 
per nos vel succesores nostros aut per Gubernatores vicarios baiulos vel 
quosvis alios officiales regios dicti Regni presentes vel futuros seu loca-
tenemes eorum vel per quasvis alias personas de nostri vel eorum licen-
cia beneplacito vel assensu aut al (,.) non possint in dictis Civitate et in-
sula teneri tafurarie publice vel occulte quinimo dicti vicarii baiuli ante-
quam ad regimen dictorum officiorum admittantur iurare habeant quod 
per se vel alios dictas tafurarias no tenebunt nec per alios teneri facient 
vel permittent, Et si forsan contrarium fecerint Gubernator Maiorica-
rum qui nunc est vel pro tempore fuerit aut eius locumtenens tanquan 
dictos vicarios baiulos quod al (..) in dictis tenendis tafurariis culpabiles 
repperit (fol. 382) cum pro parte dicti Universitati requisitus fuerit pu-
niatus et punire habeat situm et pro ut rigore iusticie pacietur. Mandan-
tes per eandem expresse et de certa sciencia dictis Gubernatoria vicariis 
baiulis et aliis officialibus nostris dicti Regni presentibus et futuris ad 
quos spectet eorumque locatenentibus sub nostre ire et indignacionis in-
cursu ac pena Quingentorum florinum auri nostro Erario irremissibiliter 
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aplicandorum quatenus nostrum presens privilegium quilibet eorum pro 
ut ad uniuscuiusque ipsorum spectabit officium firmiter teneat perpetuo 
et observent ac teneri et observari faciant et non contraveniant nec ali-
quem contravenire permittant aliqua ratione seu causa eius et eorum 
cuilibet ad cauteiam faciendi contrarium abdicantes ominiodam potes-
tatem. In cuius rei testimonium hanc fieri et sigillo magestatis mei in 
pendenti iussimus comuniri. Data Barchinone vicesima sexta die Jen-
nuarii Anno a nativitate Domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo 
Quinto Regnique nostri nono. Vidit Sperendus (...) 

Signum Johannis Dei gracia Regis Aragonum Valencia Maioricarum 
Sardinie et Corsice Comestisque Barchinone Rossilionis et Ceritanie. 
Rex Joan. 

Testes sunt Emucus Archiepiscopus Teracone. Raymundua barchu. 
Geraldus Ilerden Episcopus. Jaufridus de Ruppebertino. Petrus Lacro-
nis de Villanova vicecomites. 

Sig num mei bonanti egidii predicti Domini Regis scriptoris. 

Qui de eius mandato hec sribi feci et clausi. 

DOCUMENTO N° II 

Ordinacid de Palai Unic aprobada a propuesta de los jurados en 20 
de diciembre de 1413. 

QUOD NULL US OFFICIA LIS A UDE A T TENERE TA FURARIAM. 

Texto recogido por Antoni Moll en "Ordinacions i sumari dels privi-
legis del Regne de Mallorca, pag. 34, edicion 1663. 

"Item cum diversae Ordinationes prohibentes ludos, tafurarias, hac-
tenus factae fuerint, cum diversis poenis contra non servantes illas 
adiectis, quae desidia negligencia, i quod peius est avaritia nonnuilorum 
officialium, in offensam Divinae Magestatis, al damnum Reipublicae ac 
contemptum Regiae lurisdictionis, nihilominus tolleratae fuerint, adhuc 
atiam tollerantur, saltem oculte, sub pretextu alicuius commodi, seu 
praemh temporalis, cum predicta ordmationes, supradictas poenas in 
eis adiectas, commemorando, statuerunt in ordinaverunt, ut in dicta ci-
vatate i Insula Maioricarum nulla tafuraria publice vel oculte, fiat tolle-



98 ROMAN PINA 

retur, neque sustineatur, per aliquem officialem dicti Domini Regis: sub 
poena privitationis officii i infamiae. Admonendo i exortando ommes 
dictos officiales, i singulos eorum praedictos, ad quos preamissorum 
executio pertineat, quod ad extirpandas dictas tafurarias, i puniendos 
dictos tufores, i tafuarias tenentes iuxta forman, i contnentiam dicta-
rum Ordinationum, diligenter (ut convenit) eorum oficiis intendant si 
ultionem Divinam, i indignationem Praefati Domini Regis i poenas an-
tedictas cupiunt evitare". 

DOCUMENTO N° III 

Carla-memorial de los jurados de Maltorca at Rey, denuncidndole, 
entre otras irregularidades, la tolerancia de !a administracion de justicia 
respecto a ta persecucidn det juego. 

Archivo de la Corona de Aragon,- Seccion Consejo de Aragon,- Se-
rie Legajo n° 1.006. 

"Con el zelo del mayor servicio de V. Magd, bien y conservacion de 
este Reyno con carta de 14 setiembre 1660 dimos quenta a V, Magd. de 
algunos excesos de ministros, para que enterado V. Magd. dellos man-
dasse tomar la resolucion que mas convenga a su Real servicio, bien y 
consuelo de sus humildes y leales vassallos, y por haver entendido que 
por algun descuido de la persona a quien se entrego nuestra carta no ha 
llegado a la Real mano de V. Magd. por cumplir con nuestra obligacion 
y descargo de nuestras conciencias no podemos escusar de representar a 
V. Magd, la omision que se experimenta en dichos ministros en la admi-
nistracion de la justicia falta de observancia en las ordenes y mandatos 
de V. Magd. de que siguen escandalos, de servicio de V. Magd,, ofensas 
a Dios, y notable daflo al pueblo. 

. . . El sargento mayor Don Vicente Mut no contentandose del sala-
rio que V. Magd. le tiene sefialado por su placa ni del que gosa por inge-
niero, tiene una casa de juego, donde los mas pobres y necesitados se 
consumen, y a sus desdichasdas mujeres, y desventurados hijos les falta 
el sustento y ropa para cubrirse, no juega en ella sino gente vil, y menes-
terosa, con que viene ser seminario de ladrones, pues los picaros, quan-
do han perdido su caudal, procuran a robar lo que pueden para susten-
tarse y tener que jugar, de que se siguen muchas ofencas a Dios, espera-
mos que V, Magd. enterado de todo lo que se ha obrado en su desservi-
cio y en ofencas de Dios, como tan Catholico Monarca lo mandara re-
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mediar, y como padre piadoso se compadecera de sus vassallos, man-
dando se observe su Real orden en la referida carta, y no permitira que 
sus Ministros tolleren delictos tan atroces y escandalosos, ni abusos de 
que se siguen tanta ofencas y daiios al bien universal, esto Sefior suplica-
mos a V. Magd. con el rendimiento que debemos, que a mas de que 
dello resultara su Ral servicio lo recibiremos a merced particular de V. 
Magd., cuya persona y Monarquia guarde nuestro senor largos anos, 
para aumento de ta Sta. fe Catholica, y bien de sus vasallos. Mallorca a 
29 de Marco 1661. 

Don Pedro de Veri. Antt. Armengol. Juan Moya. Mi. Pons,- Jura-
dos de la Universidad, Ciudad y Reyno de Mallorca. 

DOCUMENTO N" IV 

Correspondencia entre los Jurados de la Ciudad y Reino de Maltorca 
y e! Virrey en orden a la adopcidn de medidas para reprimir ei juego. 

Archivo Historico de Mallorca.- Serie Extraordinaris Universitat. 
Legajo 79, fol. 59 vto. a 62 vto. 

Die vj mensis decembris anno a nativitate Domini MDCLXX. 

Convocats, congregats y ajuntats su sefioria dels iilustres y molt 
magnifichs sefiors don Miquel Ferrandell, donzell, Thomas Garriga y 
Trobat, Antoni Aromengol, ciutadans, Jaume Antoni Fiol, Miquel 
Amer, mercaders y Raphel Fiol, menescal, jurats lo corrent afiy de la 
universitat, ciutat y regne de Mallorca, en la sala inferior de la casa de la 
juraria de dita universitat, lloch solit y acustumat a hont los negocis de 
aquella se acustumen tractar, diffinir y determinar per be y utilitat de di-
ta universitat, entregaren la peticio del tenor seguent a Antoni Moll, no-
tari, sindich perpetuo de la Universitat, pera que fa entregue a su 
illustrissima del senor virrey. 

Jhs. 

Los magnifichs jurats diuen, que alguns jurats de les viles forenses, 
particulars y altres persones los tenen advertir de que en elles y en esa 
ciutat se te abus de jugar a rifa, que en motiu de despaxar carn, bescuits 
y altres generos juguen diner y travessen molts circunstants, ocasionant 
inquietuts, dexant de treballar y gastant lo que no tenen, no acudint a les 
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obligacions de sa casa; y per lo que conve ocurrir a estos inconvenients 
que resulten de aquests jochs y altres, suppliquen a vostra sefioria 
illustrissima sia de son servey manar prohibir totalment a que nos don 
lloch a tenir jochs ni rifa a ninguna part de aquest regne. 

Tambe mateix se ha tingut per convenient sempre, que en los hostals 
se don manjar y beurer a los viandants, per lo que venint a la ciutat no 
tenen casa propia, o empero los taverners qui solament venennper despe-
dir, y ab que se escusen de aumentarse vicis per los que frequenten estes 
cases; suppliquen a vostra sehoria illustrissima sia de son servey prohibir 
totalment a tots los taverners el poder donar beurer dins las tavernes, y 
dexar libero a los hostalers al que puguen donar beurer y manjar tant so-
Iament a Ios viandants y forenses, y per est effecte manar despaxar los 
mandatos y pregons publichs, conformantse ab aco ab la real carta de 4 
octubre 1653. Et hec omni etc. Et Iicet etc. 

Altissimus etc. 

Bassa, advocatus universitatis. 

Parets, advocatus universitatis. 

In dorso de la qual fonch provehit sub his verbis, ut sequitur: Proviso 9 
de decembre 1670. 

Luego que el rector de Inca me referio al abuso que se hazia de la rifa 
en aquella villa, que a titulo de rifar carnero passavan a jugar cosa con-
siderable, la quite con efecto al carnissero y tres mas que se havian con-
cedido, segun me han referido. He despachado para lo mismo, luego 
que me lo represento la ciudad, y ademas imbio por la isla ministros que 
castiguen si huviera dessupuestas, como me han assegurado, y huvieran 
tambien luego en algunas casas, porque en la parte forana jamas los he 
permitido. Estas rifas, si se usare dellas como se deve, no eran dafiosas, 
que tambien Ia gente necessita de algun devertimento, y los bayles a 
quien van dirigidas, tienen culpa en la observancia: en la ciudad no hay 
mas que dos casas de juego, una para Io comun, otra para la guerra, en 
el cuerpo de guardia, menos en las que acuden los cavalleros, que en es-
sas no me ha parecidoo hazer novedad; y no se puede estrechar tanto en 
quitar todo genero de juego a tanto pueblo, ni se remediara, porque ju-
garan e casas exemptas, y podria resultar en vicios mas daftosos a la 
quietud; y haciendo mucha estimacion de lo que vuestra magnificencia 
me representa, me informare si huviere excesso y lo remediare. En quan-
to a las tavernas y demas cosas que contiene, reconoscere Ias ordenes re-
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ales y mandare se observen, que estas materias politicas deven conside-
rarse, pues si hoy se considera el inconveniente en ellas, otro dia podran 
ofrecerse mayores en Ias histerias, donde suceden, tantos Iadronicios, a 
mas de que he hallado esto assi por todos mis antecessores sin intermis-
sion, con que yo no he tolerado novedad, ni deja la materia de hazerles 
reparo. Ya se ha mandado poner remedio en el abuso de entrar cabritos, 
aunque vuestra magnificencia toca con las manos quan dificil es la ob-
servancia, pues se encuentran a ella los clerigos, los exemptos y aun Ias 
mismas personas del govierno, con que la pena recayera solamente en 
algun miserable. 

De tot lo qual, para que const ed eternam rei memoriam, se ha conti-
nuat lo present acte. 

Acte de com se ha entregat una petitio a Antoni Moll per entregar a 
su Ilma. 

Die XVII mensis decembri anno MDCLXX, 

Convocats, Congregats y ajuntats Su Senoria dels Iltres. y molt 
Magchs. Senors Don Miquel Ferrendell, Donsell Thomas Garriga y Tro-
bat, Antoni Armengol ciutadas Jaume Antoni Fiol Miquel Amer Mer-
caders y Raphel Fiol Manescal Jurats lo corrent any de la dita Universi-
tat Ciutat y Regne de Mallorca en la sala inferior de la dita casa de la ju-
raria de dita universitat, Iloch sols y acostumat ahont los negocis de 
aquella se acostumen tractar diffinir y determinar per be y utilitat de di-
ta Universitat donaren y entregaren a Antoni Moll notari sindich perpe-
tuo de la dita Universitar le peticio del tenor seguent —Iim.— Los Mag-
nifics jurats diuen que ab petitio C. G. correns representaren a V. Ilma. 
Senyoria lo exces de coment e trevessar y jugar diner alla rifa y el donar 
beurer en las tavernas entenent ho de las tavernas de la dita ciutat per las 
rahons que llargament se lligen en dita peticio que refereixen esperant 
sera servit V. Senoria Illustrisima posar el remey que la matexa demane 
y tenint antes que en la execatio fia provehit In dorso de aquella pasaren 
los Alguacils Joan Berber y Joseph Tamorer, en la vila de Lluchmajor y 
executaren alguns dequella vila y se diu procehexen contra los de las 
altres dihent que la orde que aporten es instada de los Magchs. Jurats y 
del tenor de la dita peticio no resulte, ni es estat intent de sus Magchs. 
demanar cosa contra los forenses en orde del vendre vi sols respecte del 
exces del rifar y jochs de que restaren informats per alguns Jurats y par-
ticulars de las vilas que expresement proposaren en el primer cap de la 
peticio be empero han instat y insten que en Ies tavernes de la ciutat ha 
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hont venen exces ab ques frecuenten totalment se prohibesca el donar 
baurer quant desta casa de quai pot provehirse dexant liberos los osta-
Iers para los forenses qui vene a prendre posada en ses casas per no te-
nirlas en la Ciutat per lo que mes informat a V. Senoria Illustrissima 
Suplican sia de son servey prohibir totalment tot genero de jochs de pa-
sada y rifas en tot Io Regne y en la Ciutat y a donar beurer en las taver-
nas com representaren en dita peticio. 

DOCUMENTO N° V 

Acta de la sesidn extraordinaha ceiebrada por el Ayuniaminio pleno 
de Palma de Maiiorca, en doce de agosto de mii novecientos setenta y 
siete, con el objeto de aprobar una propuesta sobre ia participacion del 
Ayuntamiento en una sociedad concesionaria de un casino de juego. 

"En la Ciudad de Palma de Mallorca, Capital de la provincia de Ba-
Ieares, siendo la hora trece del dia doce de agosto de mil novecientos se-
tenta y siete, se reune, en el Salon de Sesiones de esta Casa Consistorial, 
bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde. DON PAULINO BUCHENS, 
ADROVER, el EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, con asistencia 
de los Sres. Teniente de Alcaides y Concejales, Don Antonio Cirerol 
Thomas, Don Mario Darder Andreu, Don Pedro Cabrer Rodriguez, 
Don Miguel Duran Pastor, Don Ramdn Bauza, Don Antonio Barcelo 
Brussotto, Don Leoncio Simon Perez, Don Bartolome Sastre Palmer, 
Don Gabriel Sampol Homar, Don Miguel Moragues Vidal, Don Rafael 
Jorda AJbons, Don Jorge Homar Ferrio, Don Jose Llasera Plantalamor 
Don Jose Payeras Estelrich, Don Pablo Segui Aiemany, Don Rafael AI-
varez Vallespir, el Interventor de Fondos, Don Pedro Fiuxa y L. de Ga-
rabito, y asistidos de mi, el infrascrito Secretario interino, al objeto de 
celebrar sesion extraordinaria en primera convocatoria, y siendo ya la 
hora trece y un minuto, y habiendo numero suficiente de senores Voca-
les para poder celebrarla, el Sr. Presidente declara abierta la sesion. 

Por el Secretario actuante se hace constar han excusado su asistencia 
al acto los Sres. Don Carlos Forteza Steegman y Don Francisco Izquier-
do Maya. 

Seguidamente se da cuenta de Ia propuesta que se transcribe a conti-
nuacion: 

El Sr. Cirerol dice que ha llegado el momento de informar, publica-
mente de las gestiones desarrolladas por orden de esta Corporacion, a 
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partlr del momento de la Mocion presentada por los procuradores en 
Cortes de San Sebastian, tendente a la implantacion del juego en Espa-
iia. 

Se iniciaron Ios primeros contactos en San Sebastian, asistiendo a las 
Jornadas Tecnicas sobre el juego, en las que participaron, tambien, 
representantes de los Ministerios de Gobernacion, Hacienda y Turismo; 
la Administracion estaba interesada en establecer contactos para cono-
cer las aspiraciones. 

Recuerda que durante la dictadura del General Primo de Rivera, fue 
cuando se prohibio el juego; San Sebastian habia conocido tiempos de 
esplendor con el juego y Iuchaba con todas las armas para que se aten-
diera su peticion. 

La opinidn general fue de que a pesar de que el juego constituye una 
distraccion —personalmente lo considero peligroso— sin embargo, se 
tenia conocimiento que se jugaban en Espana, sin control y con mucho 
riesgo, pareciendo mas logico Ilevar esta actividad a una ordenacion, y 
este fue el espiritu de la reunion. 

Como promocion turistica, debe apoyarse la implantacion del juego. 
En tales jornadas se analizaron todos los sistemas de juego y, en princi-
pio, se estimo que el mas conveniente era el frances. Los representantes 
del Gobierno tomaron nota y, posteriormente, aparece el Real Decreto 
implantando el Juego. EI asombro fue que la posible partitipacion de 
los municipios quedaba excluida, provocando nuevo viaje a Malaga, 
donde los representantes de las ciudades turisticas <unas cincuenta per-
sonas) celebraron sesion de trabajo para presentar al propio Gobierno, 
mocion demandando la participacion de los Ayuntamientos. 

Sefiala que en las Jornadas Tecnicas de San Sebastian asistio el di-
cente, junto cori D. Pedro Cabrer, D. Antonio Buades, del Fomento de 
Turismo, y otras personas de entidades privadas. 

En la Orden Ministerial que desarrolla el Decreto, aparece partitipa-
cion de los Municipios. Los Municipios, por si, participaran de los Im-
puestos sobre Casinos, destinando el 25% al Tesoro Publico y el otro 
25% se distribuira, en forma proporcional, entre todos Ios Ayuntamien-
tos de la Provincia, del que un 5% es para el Municipio donde radique el 
Casino. 

Explica los posibtes alcances economicos que reforzaran el Presu-
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puesto Ordmario de Palma, y afiade que ha habido diversos contactos 
con empresas nacionales y extranjeras que han demostrado interes en la 
promocion del juego. 

Este Ayuntamiento, desde un principio, se planteo el problema, con 
resultados de que Palma no podia quedar fuera, decidiendo participar 
en el juego, con la Diputacion y terceras personas. La Orden Ministerial 
establece que sera merito preferente en Ia adjudicacion de los Casinos, el 
hecho de intervenir entidades piiblicas. 

Recuerda que el Fomento del Turismo, segun sus Estatutos, no 
puede tener beneficios, por tanto, destinara su participacion a promo-
cionar el turismo en Mallorca. 

Explica las actuaciones del Fomento del Turismo, de ia Diputacion y 
del Ayuntamiento, asi como la visita cursada a Casinos del extranjero, 
particularmente Alemania, asi como el alcance de las distintas ofertas, 
entre ellas Ia patrocinada por ia Sociedad "Hoteles de Son Vida S.S." y 
otras. 

Entra en detalles respecto a la proposicion formulada por Ia So-
ciedad del Grupo Aleman, asi como la participacion en el capital por 
parte del Ayuntamiento, Diputacion y Fomento del Turismo, asi como 
del Grupo Aleman, y terceros espanoles, designandose equipo tecnico 
bajo el asesoramiento del Sr. Ramallo. 

La propuesta tiende a crear una Sociedad Anonima Mercantil, en la 
que el Ayuntamiento recibe una donacion de 40 millones de pesetas para 
suscribir acciones de la misma en igual cuantia. 

La Sociedad Alemana se ha comprometido a formular un prestamo 
de 600 millones de pesetas para atender a la infraestructura y puesta en 
funcionamiento del Casino. 

Analizadas las ventajas e inconvenientes de Ias distintas proposi-
ciones, se ha considerado que debia inclinarse por la alemana, mas, te-
niendo en cuenta que a los veinte afios, la totalidad del Casino sera del 
Ayuntamiento, Diputacion y Fomento del Turismo, o sea, que a los 10 
aflos se tendra el 75% y a los 20 afios el 100% del capital. 

El lugar estimado adecuado para instalar el Casino, es el Hotel Me-
diterraneo, por su estrategica situacion, centro del Paseo Maritimo, 
nucleo turistico de primer orden. 
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Termina diciendo, que, caso de que se instale un Casino, ha de ser en 
Palma, por cuanto los ingresos que proporcione al Ayuntamiento se 
destinaran a la Universidad Balear, a actividades culturales y al de-
sarrollo y fomento del turismo... 

Se acuerda aprobar la propuesta sobre participacion de este Ayunta-
miento en Sociedad concesionaria de un Casino de Juego, y aceptacion 
donacion para suscribir y desembolsar las acciones en dicha sociedad. 
Con voto en contra de los Sres. Payeras y Segui". 



SOBRELA REALIZA CION 
JUDICIAL DEL DERECHO 

CESAREO RODRIGUEZ-AGUfLERA 
Presidente de la Audiencia Territorial de Paima de Maltorca 

Todas las grandes palabras —entre ellas Derecho o Justicia— en-
cierran una poderosa carga de mitologia, derivada de su imprecision, de 
su historia y de su valor abstracto y absoluto. Hay que entrar en el anali-
sis de su contenido con un saber critico y racional, con una metodologia 
cientifica, y hay que separar claramente lo que es, lo que puede ser y lo 
que debiera ser. Realizar el estudio del Derecho y de la Justicia olvidan-
do o menospreciando el Derecho aplicado, el de cada dia y lugar, el de 
cada juez, me parece, cuando menos, ilusorio. 

En este sentido, el hecho de que una publicacion de nuestra Umversi-
dad ("Cuadernos de la Facultad de Derecho", de Palma de Mallorca) se 
preocupe de entrada, y especialmente, de los "usus fori" de las tslas, de 
las resoluciones de sus tribunales y jueces, para analizar y meditar sobre 
nuestro Derecho, en su totalidad, me parece muy esperanzador en el ca-
mino hacia el, cada dia mas necesario, realismo juridico. 

El aspecto mas importante, en cierto sentido, del Derecho es el de su 
actualizacion, el de su aplicacion a cada caso. La estructura inerte del 
Derecho objetivo se convierte asi en algo vivo que afecta a la personaO). 
Cuando se entiende que el Derecho ha sido vulnerado de tal manera que 
perturba a la sociedad en el modo de desenvolverse que etla impone, el 

(!) Soto Nieto adscribe a la jurisprudencia la expresion derecho vivo ("Derecho vivo. 
Jurisprudencia comeniada", (omos I y II, Revista de Derecho Judicial, Madrid, 1970). 
Garrigues utiliza la expresion en el sentido de Derecho utilizado, contraste entre Derecho y 
realidad, y hace referencia a lo que en Alemania se ha llamado "Escuela del Derecho 
v ivo" ("Derecho mercantil: la realidad frente a !a ley", Revista de Occidente, cnero-
marzo, 1981). Ihering habia dejado dicho que "la reahzacion es la vida y la verdad del De-
recho, el Derecho en si mismo" ("Espiritu del Derecho romano", cita de Lalaguna, "Ju-
risprudencia y fuentes del Derecho", Aranzadi, Pamplona, 1969, pagina 66). 
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aparato correspondiente del orden publico, con la colaboracion, inclu-
so, de los particulares, puede ponerse en marcha, iniciandose con ello la 
actuacion policial o judicial. Puede tambien tal actuacion ser moviliza-
da por conflictos de intereses entre particulares, o por invasiones de la 
parcela de derechos que cada persona considera como propia. 

La decision final de Ia perturbacion o del conflicto viene dada por un 
mandato judicial (precedido de ciertas consideraciones "doctrinales", 
juridicas y fiiosoficas) que puede imponerse por Ia fuerza. Su naturaleza 
ha sido objeto de largas discusiones, pero su importancia aparece reco-
nocida en el mundo del Derecho, cada dia con mayor firmeza, hasta el 
punto de que la jurisprudencia —la doctrina que resulta de las deci-
siones judiciales— ha sido considerada como mas importante, de hecho, 
que la norma juridica (2). 

El juez adquiere con ello un destacado relieve en el mundo del De-
recho. Es el quien ha de manejar el Derecho — la Iey— en cada caso, co-
mo instrumento para decidir en justicia, razonando cuanto dice y deci-
de, dando asi vida a la estructura abstracta del Derecho. No hay reglas, 
por supuestos, para el proceso interno del juez, ya que si el juez-robot 
de Montesquieu ("la boca que pronuncia Ias palabras de la Iey, el ser 
inanimado que no puede moderar ni su fuerza ni su rigor") no ha existi-
do nunca, ni cabe esperar que exista, tampoco puede esperarse un cuer-
po de jueces como oraculos vivientes que dicten sus fallos conforme al 
Derecho justo, apartandose de los rigores e inflexibilidad del metodo 
tradicional de interpretacion juridica (3). Pero la norma es, por lo co-
mun, suficientemente amplia y generica para permitir importantes mar-
genes de discrecionalidad. 

El juez, el juez moderno, como el Estado moderno, esta sometido a 
normas. En el titulo preliminar del Codigo civil (articulos 1 al 16) se dan 
instrucciones sobre las diversas fuentes del ordenamiento juridico, y los 
requisitos que ha de reunir Ia Ley, Ia costumbre, los principios generales 
del Derecho, la analogia, la equidad y una serie de valores que el juez ha 
de tener en cuenta en el ejercicio de su funcion. Se le impone en todo ca-
so el "deber inexcusable" de resolver cuantos asuntos conozca. Se Ie in-
dican tambien Ios criterios que ha de seguir en la interpretacion de las 
normas juridicas: "segun el sentido propio de sus palabras, en relacion 
con el contexto, los antecedentes histdricos legislativos, y la realidad so-

(2) AJbadaiejo, "Derecho civii", 2 a edicion, Barcelona, !965, pag. 35. 
(3) Vease Jaime Guasp, "Juez y hechos en el proceso civii, Bosch, Barcelona, S943, 

pag. 16. 
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cial del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentai-
mente ai espiritu y finalidad de aquellas" (articulo 3-1). 

La funcion judicial se presenta asi, en lo que a la utiiizacion de la 
norma juridica se refiere, como una operacion compleja, en Ia que inter-
vienen la inteligencia, la cultura, la sensibilidad y Ia conciencia del juez. 
La Ley ofrece una orientacion pero, sobre todo, formula un deseo de 
como debe realizarse ese aspecto tan importante de la funcion judicial 
que es la interpretacion y aplicacion de la ley. Frente al criterio elemen-
tal de Ia apiicacion mecanicista del texto, se le dice al juez que hay que 
tener en cuenta otros factores, que ayudan a "humanizar" la decision 
aunque favorecen Ia discrecionalidad. 

Pero es que, ademas de ia adecuada utilizacion de la norma, el Juez 
ha de "construir" debidamente el caso que se somete a su considera-
cion. EI juez decide casos, resuelve conflictos; y lo que a el se ie ofrece 
es, precisamente, eso: un caso para el cual ha de buscar el Derecho pro-
cedente. "Da mihi factum, dabo tibi ius". EI Derecho es cosa del juez; 
el hecho, de las partes. Aunque, en cierto modo, hecho y Derecho son 
tambien cosa de cuantos intervienen en un proceso. Y el hecho —su 
concreta determinacion— es algo tan importante y tan judicial 
—aunque en ocasiones se haya sustraido a la funcion— como la ade-
cuada utiHzacion del Derecho. 

Todo caso judicial es un suceso, una serie de acontecimientos que 
otros relatan al juez, con versiones y apreciaciones distintas, con me-
dios probatorios diferentes, sobre los cuales el juez ha de construir la 
"historia" del caso. Como dice Diez PicazoW, todo caso juridico es 
siempre una "historia". Y bien sabido es lo mucho de cierto que hay en 
la afirmacion de que la historia es el historiador. Por otra parte, el rela-
to del historiador puede ser interesado; el de Ias partes que intervienen 
en el proceso, io es normalmente. 

cEn que posicion se encuentra el juez ante los datos que los intervi-
nientes en el proceso le suministran para que el construya la historia del 
caso?. Actualmente, y por lo que a nuestro ordenamiento juridico se re-
fiere, puede decirse que casi en completa libertad. La doctrina procesal 
europea afirma, de manera unanime, que el sistema de prueba Iibre —ya 
que tiende a producir la conviccion psicoldgica del juez— es el unico 
congruente. Las pruebas a tener en cuenta son las practicadas en el pro-
ceso, a cargo, por lo comun, de las partes, pero el juez puede aportarlas, 

(4) "Experiencias juridicas y teoria del Derecho", Ariel, Barcelona, 1973, pag. 215. 
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dentro de ciertos limites, de oficio o para mejor proveer. Nuestro Tribu-
nal Supremo, desarrollando la ambigua expresion de los articulos 632 y 
639 de la Ley de Enjuiciamiento civil (apreciacion de la prueba "segun 
las reglas de la sana critica"), ha afirmado reiteradamente el caracter 
discrecional de la apreciacion de la prueba, llegando a admitir la apre-
ciacion conjunta de la misma. 

En el proceso penal(^) se dispone que el Tribunal apreciara las 
pruebas practicadas "segiin su conciencia"(6), La norma ha sido 
ampliamente interpretada en et sentido de la mas libre aprectacion de la 
prueba, sin sujecion a reglas ni cortapisas(7). En la importante medida 
previa que supone el procesamiento de una persona y su posible prision 
provisional, basta con que se aprecien por el juez "indicios" racionates 
de criminalidad (articulo 384 de la Ley de Enjuiciamiento civil). Medida 
de tanta transcendencia resutta necesaria para et norma! ejercicio de la 
funcion judicial, pero tambien gravemente peligrosa para los derechos 
del procesado inocente (asi puede acordarlo, en su dia, el tribunal 
penal), Ante tan importante riesgo, en Italia se ha optado(8) por la cre-
acion de un "tribuna! de la libertad", para revisar las ordenes de deten-
cion de los jueces. Sin necesidad de apartarse de los sistemas de control 
judicial, podria alcanzarse analoga garantia con la transformacion pro-
funda det recurso, siempre posible, ante el trtbunal penal (Audiencia 
provincial en Espana), mediante instancia y tramitacion verbal, en ho-
ras incluso, constituyendose ei tribunal con caracter de urgencia. 

Con lo expuesto facilmente podra deducirse que los dos elementos 
basicos para que surja el derecho apticado —la ley y et hecho 
probado—, no son, como regla genera!, ni seguros, ni concretos, ni pre-
visibles. En tal sentido, la opinion actual mas generalizada estima que la 
sentencia es et resultado de una actividad creadora del juez, y que la se-
guridad juridica previa a ta sentencia aparece bastante "insegura". Para 
los juristas del realismo americano, el Derecho no es mas que la profecia 
de lo que el juez realmente haraW. 

(5) El sistema civil de apreciacidn de la prueba es valido en toda clase de procesos, por 
el caracter de teoria genera) del proceso que se atvibuye al Libro 1 de la Ley de En-
juiciamiento civil. En ocasiones, sin embargo, se recuerda o reitera, como ocurre en el 
proceso penal. La Ley general tributaria, de 28 de diciembre 1963, dispone, en su articuto 
151-1, que los Jurados tributarios adoptaran sus acuerdos en conciencia, inspirandose en 
criterios de equidad. 

(6) Articulo 741 de la Ley de Enjuiciamiento civil. 
(7) Vease la Circular de la Fiscalia del Tribunal Supremo, de 15 de septiembre 1883. 
(8) Segun noticia de "El Pais", de 4 de octubre 1981. 
(9) Vease Jose Puig Brutau, "La Jurisprudencia como fuente del Derecho", Bosch, 

Barcelona, s/f. 
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Con independencia de teorias, o de ideologias, en las que, inevitable-
mente, se otorga mas consideracion a lo que debe ser que a io que real-
mente es, ha de reconocerse que la libertad del juez para dictar su reso-
tucion, aun dentro de los cauces legales, es muy amplia. La constatacion 
del hecho no supone la proclamacion de ia necesidad de restringirla, pe-
se a sus indudables riesgos, sino la necesidad de que se estabiezcan los 
controles eficaces para evitarlos. 

De manera indirecta, pero real en la practica, el tema de la libre 
apreciacion de la prueba ha sido recientemente sometido a critica, con 
motivo de un recurso de amparo del derecho constitucional "a la pre-
suncion de inocencia" (articulo 24 de la Constitucion). Ei Tribunal 
Constitucional, en su sentencia de 28 de Julio de 1981, afirma que para 
desvituar la presuncion de inocencia, "es preciso una minima actividad 
probatoria producida con las garantias procesales, que de alguna forma 
pueda entenderse de cargo y que se pueda deducir, por tanto, la culpabi-
lidad de! procesado". El Tribunal Constitucional realiza asi una valora-
cion de la prueba, calificandola de si es o no es de cargo, y examinando 
su contenido, con lo que rompe el principio de "apreciacion en concien-
cia" por el juez (que puede, incluso, proceder de la negativa, la expre-
sion, el gesto del acusado, ios antecedentes y demas actos procesales, en 
su conjunto), y se convierte en arbitro de la valoracion; es decir, de uno 
de los actos mas importantes y genuinos de la actividad jurisdiccional. 

Como se dice en el voto particular contra dicha sentencia, formula-
do por el magistrado Escudero del Corral, la sentencia constitucional 
confunde la prueba como medio (discutible en el recurso de amparo, 
cuando se invoca la presuncion de inocencia, si resulta formalmente ine-
xistente), y la prueba como resultado (impacto o efecto que en el juzga-
dor producen los hechos), debiendo quedar esto ultimo totalmente mar-
ginado de la intervencion del Tribunal Constitucional. Valorar la 
prueba en el Tribunal Constitucional, aunque lo sea en la forma indirec-
ta en que se hace, para estimar necesario "que de alguna forma pueda 
entenderse que ha sido de cargo", puede llevar, en la practica, a muy 
graves consecuencias para la actuacion judicial. 

No puede, sin embargo, desconocerse que la transformacion del De-
recho en algo concreto y vivo se realiza a traves de una decision perso-
nal. Pero ello es una caracteristica de la relatividad y de la humanidad 
de la justicia, que no debe enmascararse. Las obligaciones del juez res-
pecto a la utilizacion de la norma y a ta apreciacion de los hechos no son 
obstaculo para aquella realidadOO). 

(10) Como dice Rubert de Vent6s ("El lenguaje imperfecto", La Vanguardia, lOenero 
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Los problemas de conciencia resultan asi un hecho propio de la acti-
vidad judicialU 1). Han sido posibles elecciones y decisiones, matiza-
ciones y variantes, que afectan a la libertad, a los derechos y a la esfera 
de poder de las personas, y ha resultado necesario optar por algunas de 
ellas con olvido, o con oposicion, a Ias demas. La conciencia, ese cono-
cimiento del bien y del mal (conocimiento relativo, como todo lo huma-
no), ha actuado junto a los obligados condicionantes de laoperacion ju-
dicial decisoria. 

No es extrano, pues, que "la voz de la conciencia" resuene en el 
juez, antes, durante y despues de su decision, bien sea con satisfaccion o 
con remordimiento, precisamente porque no hay reglas morales eternas, 
ni unicas o uniformes. En este sentido, no es extrafio que se haya duda-
do del "caracter moral" de la conciencia, al entender, como afirmaba 
LockeO^), que algunos hombres que poseen la misma inclinacion de 
conciencia van detras de lo que otros evitan. En general, sin embargo, se 
mantiene la nocion, aunque sea acentuando su caracter estrictamente 
social o natural. 

De todo ello se puede deducir el enorme alcance social de una fun-
cion como la judicial, que tan directamente afecta a la Hbertad y a los 
derechos de la persona, y en cuya determinacion tanto influye, en tiltima 
instancia, la personalidad total del juez. La designacion libre de los 
jueces por el Soberano, tradicional en el antiguo regimen, evitaba los 
problemas con el Estado, aunque agravara los propios de la relacion con 
el justiciable. En el Estado moderno, la procedencia de clase de los 
jueces, la cultura oficial y buen numero de poderes organicos de deci-
sion de los Gobiernos, posibilitaron una continuidad semejante, aunque 
no igual. La acentuacion de la independencia judicial, respecto al Poder 
ejecutivo, puede plantear situaciones nuevas. En todo caso, la relacion 
concreta juez-justiciable, dentro de la necesaria independencia fOn-
cional, del alcance real y efectivo de la libertad del juez y de la variedad 
de su conciencia, puede exigir nuevos mecanismos estructurales que re-
fuercen la seguridad juridica. En la Espafia constitucional, la via esta 
abierta a traves del Consejo General del Poder judicial, organo de go-
bierno, representativo y democratico. En este sentido debe destacarse la 

1982), emparedados entre los que imaginan la perleccion en el pasado y los que la intuyen 
en el futuro, a la gente sensata no nos queda sino defender la "imperfeccion" tanto de 
nuestro lenguaje como de nuestras instituciones. 

(11) De manera expresa, la Ley de Enjuiciamiento criminal se remite (articulo 741) a la 
"conciencia" del Tribunal para la apreciacion de las pruebas, 

(12) Ferrater Mora, "Diccionario de Filosofia", Alianza Editorial, Madrid, 1979, pag. 
568. 
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excepcionat importancia que debe darse a la seleccidn de tos jueces y a la 
efectiva exigencia de su posible responsabilidad. 

Los problemas de conciencia del juez pueden derivar de la compleji-
dad del caso o de la insuficiencia o imperfeccion del Derecho. EI Profe-
sor Elias Diaz se preguntaO-*): "^Que puede hacer el juez cuando sea 
precisamente la ley, la norma, la que no se interese ni responda a una 
verdadera consecucion y realizacion de la justicia, cuando sea el propio 
Derecho —como es tan frecuente— una mera sacralizacion de ilegitimos 
intereses particulares, impuestos coactivamente y que postergan a los 
autenticos intereses generales de la sociedad"?. 

EI jurista cuenta coh la existencia del Derecho injusto, y sabe —o de-
be saber— que la mas importante de sus actividades es ia lucha por un 
Derecho mejor, que coopere hacia un hombre y una sociedad mejores. 
El juez sabe que tiene unos cauces por los que su actividad ha de dis-
currir, pero que, aun dentro de eilos, tiene tambien muy importantes 
posibilidades para modelar el Derecho en cada caso, de modo que se 
aproxime cuanto sea posible a Ia justicia, concebida en su mas alto va-
lorO^). El juez puede salvar asi sus problemas de conciencia, aunque a 
veces los instrumentos de que dispone para realizar la justicia, no le per-
mitan aicanzaria en la medida de su concepcion. Se trata de una lucha 
incesante, en Ia que Hegar hasta donde es posibte, y alcanzar logros deri-
vados del esfuerzo personal, puede otorgar hondas e intimas satisfac-
ciones de conciencia. Sin embargo, no es esta siempre Ia actitud del juez, 
del que pueden derivar conductas de insensibilidad o indiferencia. 

Ante tal diversidad, ia sociedad puede contemplar, desconcertada o 
impotente, ia variedad o la oposicion de actitudes en las conductas y re-
soluciones de sus jueces. La propia estructura de ta institucion judicial 
ha de encontrar la formula que asegure la aceptacion y el consenso so-
cial. 

La realizacion dei Derecho es, como puede deducirse de lo anterior-
mente expuesto, un acto muy complejo en el que, como factor decisivo, 
aparece la personalidad del juez. Presentar al juez como un ser "asepti-

(13) "Legalidad y legitimidad en ei sociaiismo democratico", Civitas, Madrid, 1978, 
pag. 39. 

(14) Aqui puedeestar la "explicacion" de aquellos estudiantes de Derecho, a los que se 
refiere Elias Diaz ("Marx y la teoria marxista del Derecho y del Estado", "Sistema", oc-
tubre 1980, pag. 31), en contradiccion con un concepto asumido del Derecho y ei Estado 
como meros instrumentos de conservacion del orden existente. 
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co" , por encima del bien y del mal, capaz de pronunciarse sin condi-
cionamiento subjetivo alguno, resulta absurdo. El juez, como cualquier 
hombre, es un ser historico, que nace, se forma y vive en una sociedad 
determinada, que recibe y acepta una serie de ideas y principios sobre la 
conducta humana y la vida en sociedad, e incluso sobre la vida misma, 
que condicionan y orientan sus juicios de valor. Sus nociones eticas, re-
ligiosas, sociologicas, politicas, culturales en general, su pertenencia a 
determinada clase social, su familia, sus amistades, sus circunstancias 
psicologicas e, incluso, fisiologicas, le configuran y, en buena parte, de-
terminan su conducta. 

Si anteriormente se ha destacado la complejidad de la norma y de su 
determinacion, asi como las dificultades de "construir" el caso judicial, 
ahora ha de seflalarse, igualmente, el cumulo diverso y contradictorio de 
aspectos que presenta la personalidad encargada de aquellas tareas. En 
primer lugar, para que pueda adquirirse una vision realista, y no mitica, 
de tan importante actividad social, para que se acabe de una vez con los 
topicos interesados del juez puro e incontaminado, de la justicia into-
cable; pero, sobre todo, para que pueda encontrarse el camino ade-
cuado hacia la justicia mejor y mas aceptablememe sentida por la so-
ciedad05), 

La sociedad puede licitamente preguntase: "^Que hacer ante las 
"casi ilimitadas" posibilidades del juez en su funcion? iComo proteger-
se de sus "errores" o de sus "humores"? El control y la responsabilidad 
estan previstos: sistemas de recursos, derechos procesales de las partes, 
intervencion de abogados, critica a la actividad judicial. Pero, en cam-
bio, sus particularidades concretas constituyen, con frecuencia, un me-
canismo anacronico, formalista y poco util. 

En su conjunto, el Derecho ha podido ser contemplado como instru-
mento de conservacion del orden existente, y el legislador y el juez como 
participes destacados. El Estado democratico, sin embargo, posibilita 
un Derecho adecuado para la evolucion y desarrollo de la sociedad. En 
el Parlamento, a traves de la critica de la oposicion; en los tribunales, 
mediante una jurisprudencia progresiva. La supuesta actividad 
"neutra" del juez no es mas que una actividad conservadora y parali-

(15) Sobre el rechazo de la justicia real por la soeiedad, vease "Los hombres frenie al 
Derecho", de Juan Gomez Jimenez de Cisneros (Aguilar, Madrid, 1959). A! enorme y 
continuo resentimiento de la humanidad frente al Derecho, que en el se refleja, lo califica 
Guasp, en el prologo, como un gigantesco ateismo frente a la Ley, como una perenne blas-
femia social que sobrecoje. 
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zante del Derecho. Precisamente frente a ella surje en Italia el tlamado 
uso alternativo del Derecho, con ei proposito de contribuir, desde la 
"vivification" del Dereho por el juez, a la dinamica social. Con apoyo, 
sin duda, en las normas legales, especialmente en las constitucionales. 
La nocion ha sido acogida con recelo, por entender que responde a una 
determinada politica, precisamente cuando desde el propio campo de la 
que procede, ha surgido una critica a la jurisprudencia alternativa, por 
sus hmitadas posibilidades y por su "funcion suplente"('^). 

En todo caso, dado el caracter creador de la jurisprudencia, debe fo-
mentarse el uso adecuado del Derecho, que no debe ser otro, partiendo 
de las propias bases legales del articulo 3° del Codigo civil, que el de su 
interpretacion progresiva, de acuerdo con la cambiante reatidad social y 
el perfeccionamiento de !os derechos de la persona. La conciencia del 
juez, su personalidad, el complejo mundo de sus ideas y actitudes, se 
reflejara siempre, de un modo u otro, en su actividad, por lo que la di-
namica de ia doctrina legal debe tender hacia aquellos fines. Como dice 
Elias DiazU^), el Derecho puede adelantarse, en cierto modo, a la so-
ciedad, para favorecer e impulsar asi los cambios sociales. Y elto tanto 
desde la legistacion como desde la jurisprudencia. 

El metodo cientifico en el analisis del Derecho nos lleva necesa-
riamente a la especial y revelante consideracion del Derecho realizado, 
de la realizacion judiciai del Derecho, del Derecho de los jueces, como la 
participacion directa y viva del hombe en la realidad a que el Derecho se 
refiere. No puede darse un estudio autemico del Derecho que no pase, o 
no se inicie, por el concreto derecho de la sentencia y las circunstancias 
de su entorno: personalidad del juez, habitos forenses, garantias del 
ciudadano... 

(16) Vease Perfecto Andres Ibaiiez, en "Politica y justicia eri el Estado capitalista", 
Fontanella, Barcelona, 1978, 

(17) "Sociologia y Filosofia del Derecho", 2 1 cdicion, Taurus, Madrid, 1980, pags. 
126 y 127, 
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1, La filosofia del Derecho en lengua francesa no tiene hoy en Espa-
fia una presencia acusada. Ello es, quizas, una muestra mas de las 
dificiles relaciones entre paises vecinos, pero distantes. De todas for-
mas, no cabe duda de que nombres como los de M. Villey, G. Kalinows-
ki, N. Poulantzas, K. Stoyanovitch, Ch. Peretman, J. Carbonnier y al-
gunos otros resuitan familiares en la cultura juridica espafiola y han sido 
traducidas al castellano —aunque no siempre en Espana— algunas de 
sus obras fundamentates. A esta lista me parece que seria interesante 
afiadir el nombre de autores mas jovenes como Andre J. Arnaud. 

La obra de este ultimo —en cierto modo ligada a la experiencia del 
mayo frances, pero absolutamente ajena a la de ios nuevos (<,?) filosofos 
franceses— comienza en 1969con Lesorigines doctrinaies du Code civii 
francaisW); sigue luego Essai d'analyse structuraie du Code civii 
francais. La rigle du jeu dans iapaix bourgeoise, en 1973(2); [^es juris-
tes face d la societe, du XIXesieciea nos jurs, en 1973(3); La justiceW y 
Le droit trahipar laphilosophiei^) en 1977; y Critique de ia raison juri-
dique. i. Ou va ia sociologie du droit?, en 1981(6). 

En la presente nota bibliografica me ocupare de dos trabajos de Ar-
naud: el de 1973, traducido al.castellano, en Venezuela, en 1978(7) y, et 

(1) L .C.D.J . , Pans . 
(2) L.G.D.J . , Paris. 
(3) P . U . F . , Paris. 
(4) Ed. Seghcrs, Paris, 
(5) C.E.S.P.J . , Rouen. 
(6) L . G . D J . , Paris. 
(7) La regfa del juego en Sa paz burf>uesa; ensayo de analisis estntaural del codigo civit 

frances, irad. de B. Bcrnard, Ed. Luz, Maracaibo, Vene/uela, 1978. 
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ultimo, de 1981, que constituye la primera aportacion del autor a una 
trilogia sumamente ambiciosa y cuyos titulos sucesivos deberan ser: 2. 
L 'Homtne-droit. Eiements pour une anthropotogie juridique y 3. Epis-
temoiogie juridique. 

Hay dos particularidades de Arnaud que quizas se puedan reconocer 
ya en los titulos de sus obras. Por un tado, se trata de un filosofo del De-
recho jurisia: su objeto de reflexion es, en buena medida, el propio De-
recho positivo y el trabajo efectivo de los juristas. Por otro lado —y no 
es contradictorio con lo anterior— estamos ante un autor que muestra 
una enorme amplitud intelectual: no solo ha tratado de poner al De-
recho en contacto con nuevas metodologias —singularmente con el 
estructuralismo— sino tambien con fenomenos simplemente culturales 
como la literatura o el cine. El que al final de su ultimo libro figure, jun-
to con el inevitable capitulo de bibliografia, una filmografia es un 
sintoma que no deberia pasarse por alto. Como tampoco deberia hacer-
se con los numerosos esquemas, formalizactones e ilustraciones que 
aparecen en sus escritos y que —desgraciadamente— suelen ser un signo 
mas de diferenciacton de una distincion desdichada que en Espafia se 
produce como en pocos lugares: la escision (al parecer tambien tipogra-
fica) entre la cultura de "ciencias" y de "letras". 

2, Como se sabe, el estructuralismo fue un metodo (y probablemente 
algo mas que un metodo: una moda) que invadio la filosofia y las cien-
cias humanas a finales de los afios 60 y comienzos de !os 70. Una decada 
despues, nadie pone en cuestion la importancia de los iogros estructu-
raistas en campos como la linguistica (Saussure) o la antropologia cultu-
ral (Levi-Strauss). Pero este no parece ser el caso del Derecho. 

La aplicacion del metodo estructuralista al Derecho —como ocurrio, 
paralelamente, con otros ambitos y disciplinas— fue visto por muchos 
como el remedio al secular cuestionamiento de la cientificidad de la Ju-
risprudenciaW. Si el metodo habia dado rigor y prestigio a disciplinas 
humanas como las anteriormente indicadas, ipor que no habria de 
ocurrtr lo mismo con el Derecho —o, mejor, con la ciencia del 
Derecho?(9). Sin embargo, en un escrito reciente, Losano mostraba un 

(S) Cfr., por ejemplo, A. Hernandez Gil, Probtemas espislemotogicos de ia ciencia ju-
ridica, Ed. Civitas, Madrid, 1976. 

(9) En opinion de Mario Losano (Strutturaiismo e scienza giuridica contetnporanea, 
Rivisia di diritio proccssuale, XXV, 1970, n°. 3 Padova) el Derecrio (como la eeonomia o 
la sociologia) son objelos demasiado vastos y no delimitados, a diferencia de la lingiiistica 
o la antropo|ogia, lo que hace imposible, o al menos muy dificil, la ulilizacion del melodo 
estructuralisia (p, 474). 
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panorama verdaderamente pesimista. Segun el, la abundante literatura 
—aunque interrumpida o definitivamente terminadaOO)— sobre estruc-
turalismo y Derecho podria clasificarse en dos apartados: 1) el de las 
obras que se limitan a plantear la fecundidad de utilizar dicho metodo 
en el Derecho, pero sin descender nunca del terreno de las generalidades 
y las abstraccionesO 0; 2) el de los escritos que parten de la ineliminable 
presencia del pensamiento estructuralista en toda ciencia humana, inclu-
yendo la ciencia juridica, y terminan por equiparar el tradicional pensa-
miento juridico sistematico con el metodo estructuralistaU^). 

La obra de Arnaud objeto de este comentario, y dirigida a anahzar 
estructualmente el Codigo vivil frances de 1804, constituye probable-
mente una excepcion: no se queda en el terreno de las generalidades y las 
propuestas abstractas, sino que desciende al terreno de lo concreto, y 
realmente si que aporta algo nuevo al metodo juridico tradicional, aun-
que quizas sea cierto que, en ocasiones, utilice una terminologia tomada 
de la lingiiistica pero que no implica novedades sustancialesO^). 

(10) Cfr., sin embargo, A. Montoro, Andlisis eslrucltirai y conocimiento juridico (pro-
logo dc M. Hurtado), Universidad de Murcia, 1982. 

(1 ]) En esie apartado podria incluirse seguramente la obra, sin duda inieresante, de A. 
Hemandez Gil que es, por otro lado, uno de los juristas que han moslrado mayor sensibi-
lidad hacia los problemas epistemologicos en el Derecho y firme partidario de la utili/a-
cion de nuevas metodologias conio e\ estrucluralismo o la logica. 

En intraduccion al esitidio del estnictaralismo y el Derecho (en Problemas epistentolo-
gicos de la ciencia juridku, cit.) trabajo publicado anleriormente en Estriicttinilismo y De-
recho (varios autores, Atianza Universidad, Madrid, 1973), dcspues de distinguir el estruc-
turalismo como metodo y como ideologia, considera que ia aplicacion de ia perspcctiva 
(meiodologica) estructuralista al Derecho lendria que preocuparse por fijar la especialidad 
de lo juridico, por explicar el Derecho como Dcrecho y no como condicionado por iuerzas 
socioeconomicas; el metodo estructuralisia noseria investigacion comparativa de ios dife-
rentes sistemas juridicos, sino analisis de un sislema en su interioridad. Asi, Hernandez 
Gil establece las equivalencias juridicas de lcngua (relaciones juridicas) y habla (normas 
jurtdicas, ordenamiento juridico), Las reglas de las reglas juridicas serian, pues, las rela-
ciones juridicas, los elementos que prcceden al ordenamiento juridico: por ejemplo, la vo-
tunlad podria ser el equivalente de lo que en lingiiistica es iin fonema, el consentimiento de 
un monema, y el consentimiento dc comprar y vcnder de un sintagma. Pcro su analisis 110 
pasa dc ahi. 

(12) Cfr. M. G. Losano, Corso di informaiica giuridka, vol. 1, Ed. Unicopli, Milan, 
1981, pp, 10 y ss. I.osano parece, sin embargo, pensar que cabria salir dci impasse, 
siempre que la atencion se dirija mas que a los rcsultados alcanzados por la lingiiistica o la 
anlropologta cultural, al metodo con que se obtienen dichos resultados (cit., p. 12) 

(1 3) En el inleresante postfacio de G. Mounin a la obra de Arnaud (ciio siempre por !a 
cd. casicllana), aquel considera que Arnaud no introduce en realidad en su obra ningun 
analisis que dcba algo a la ingiiistica (p. 267) y le rcprocha que en ocasioncs utilice nna 
lerminologia snperficial que ocuka cl hecho de que no sc ha explicado lo que se pcnstiha 
cxplicar (p. 268), Junto a cllo, hay que dccir que Mounin considcra quc la obra de Arnaud 
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El metodo que trata de seguir Arnaud consistira en descubrir detras 
de la estructua aparente y superficial del Code de 1804 su estructura pro-
funda, para acabar proponiendo una significacion de dicha estructura 
real. Arnaud sigue, cabe decir, la sugerencia de Levi-Strauss, quien 
—en carta al propio Arnaud— escribe que, aplicado al Derecho de las 
sociedades contemporaneas, el analisis estructural descubriria en el, co-
digos que desmintirian muchas veces al Codigo. La cuestion —sigue 
Levi-Strauss— gira en torno a la nocion de "descifre del codigo": todo 
estructuralista es por esencia un jurista, pero que reprocharia con gusto 
a los juristas de profesion el no buscar "el codigo" donde esta (p. 64). 
Dicho de otra manera, se trataria de buscar la regla del codigo de Ia 
regla del Codigo, como en una ocasion escribe Arnaud. 

Considerado en su estructura manifiesta, el Code de 1804 viene a ser 
la solucion pacifica de la defensa del hombre contra la injusticia, el 
error, el desorden y la violencia (p. 47). El Code vendria a constituir la 
garantia del respeto al individuo y a sus derechos. Sin embargo, su 
estructura profunda muestra, segun Arnaud, que el Codigo es una regla 
de juego de la sociedad burguesa. Concretamente, el objetivo del Codi-
go seria el de establecer una regla de juego de los intercambios entre los 
individuos. Las disposiciones juridicas se consideraran, pues, como un 
medio de asegurar Ia circulacion de Ias personas y de los bienes en el se-
no del grupo social. De esta forma, Arnaud sigue muy de cerca —aun-
que sin explicitarlo— la concepcion del Derecho de Marx: el Derecho 
como mecanismo que asegura la realizacion de un determinado sistema 
de intercambios economicos; en el caso de la sociedad capitalista, ei in-
tercambio de equivalentes. 

Continuando con esta idea —el Derecho como relacion entre inter-
cambiantes de mercancias equivalentes— nuestro autor analiza la idea 
de equivalencia a partir de sus componentes logicos: las relaciones de 
equivaiencia son relaciones reflexivas, simetricas y transitivas. En con-
secuencia, de las reglas de juego del Code quedaran excluidos quienes 
rompan esta equivalencia, quienes entren —o puedan entrar— en rela-

"oirece un lerreno dc ejercicio y de refiexion simiologicos que sin duda no fiene comparn-
cion desde los irabajos de I.evi-Strauss sobre los mifos" (p. 273); !o que, sin duda, no es 
decir poco, 

Es importanEe ver lambien ia presemacion de J. M. Deigado Ocando a la traduccion 
castellana, asi c o m o el prefacio de M. Villey. El primero dees tos trabajos, fundamenral-
mente descriplivo. ofrece un magnfico resumen de la obra, y en el segundo, inteligente-
mente criiico, se le reprocha a Arnaud el incurrir en ocasiones en una cierta simplificacidn 
ideologica. Vease tambien, en Tin, e! comentario de G. Tareilo Code civil e regola det 
siin-ti httrghese, cii "Sociologia del dirilto". n". 1, 1 9 7 4 , pp. 1 4 3 - 1 4 8 . 
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ciones en las que falte la reflexividad, la simetria o la transitividad. Apli-
cando estas nociones logicas en sentido algo metafdrico, Arnaud carac-
teriza la situacion del vagabundo (el que no tiene domicilio) como de 
fatta de reflexividad (una relacidn R es reflexiva cuando una entidad x 
tiene la relacion R consigo misma; por ejemplo, identico a). La del 
extranjero como de falta de simetria —en el caso de que no haya 
simetria entre las reglas de los dos grupos en presencia, es decir, cuando 
falta la reciprocidad (una relacion R es simetrica cuando Rxy -> Ryx; 
por ejemplo, primo de, hermano de). Y la del ausente como de falta de 
transitividad, en cuanto que la ausencia rompe la cadena de transitivi-
dad (una relacion R es transitiva cuando Rxy / \ Rxz -> Ryz; por 
ejemplo, compatriota de). En consecuencia, fuera del Code —como 
regla del juego de la sociedad burguesa, capitalista— quedan el vaga-
bundo, el extranjero y el ausente. Asi, la estructura profunda del Codi-
go desmiente al propio Codigo: lo que el mismo protege no son los de-
rechos del hombre —como proclama su articulo 7— sino los derechos 
del ciudadano (frances). 

Por otro lado, para tener opcion a jugar en el juego de la sociedad 
burguesa se necesita tambien la integracion en un status pre-existente. 
Arnaud distingue los 5 siguientes que vienen determinados, respectiva-
mente, por otras tantas caracteristicas: A) el de la edad adulta; B) el de 
la hija mayor de edad; C) el de la mujer casada; D) el det nifio, E) el del 
muerto civil. A los jugadores de la clase A) y B) les basta con sentarse a 
la mesa del juego para ser admitidos en el mismo (para poder hacer in-
tercambios). Los jugadores de la clase C) y D) necesitan como interme-
diario a un personaje de la ctase A) o B). Y los de la clase E) quedan 
completamente excluidos del mismo. No hace falta ir mas adelante para 
darse cuenta de hasta que punto es falsa la idea de que el Code es un mo-
numento a la libertad del individuo. 

El analisis de Arnaud se concreta, sobre todo, en el terreno del De-
recho de las obligaciones. Aplicando, de nuevo un tanto metaforica-
mente, las relaciones logicas de reflexividad, simetria y transitividad, 
nuestro autor considera la compraventa cpmo una relacion simetrica 
imperfecta (se intercambia cosa por dinero), a diferencia de la permuta, 
en donde existiria una simetria perfecta (intercambio de cosa por cosa). 
El contrato de sociedad seria un ejemplo de relacion reflexiva cuando se 
considera desde el punto de vista de las relaciones internas de los socios, 
y simetrica en cuanto se considera como relacion de la sociedad hacia 
afuera (con terceros). En fin, el contrato de fianza —asi como et manda-
to o las sucesiones— seria un ejemplo de relacion transitiva y antisi-
metrica. 
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Aunque pueda pensarse que este tipo de analisis logico necesita un 
desarrollo mas pormenorizado que el realizado por Arnaud, no cabe du-
dar del interes del mismo. Por otro iado, y siguiendo con el tema de las 
obligaciones, Arnaud, a partir de tres distintos criterios: a) intervencion 
de la voluntad (voluntario/involuntario), b) accion: Iey/acto (conven-
cion/hecho personai), y c) consecuencias (perjudiciales/no perjudi-
ciales), presenta un cuadro genera! de ias fuentes de las obligaciones (p. 
163), que mostraria que el consensualismo (la autonomia de la volun-
tad) no es e! verdadero motor de Ias obligaciones. De una parte, porque 
ei Derecho de las obligacioanes del Codigo no es, sin mas, el Derecho 
de! contrato. De otra parte, restringiendo el campo de analisis a las rela-
ciones juridicas contractuaies (subclase de !as relaciones obligacionales) 
nos encontramos —dice Arnaud— con que el Codigo de Napoleon (co-
mo el Codigo civil espafiol) se adhiere a !a teoria de los contratos inno-
minados; es decir, al partir de Ia idea de la autonomia de Ia voluntad co-
mo fuente de las obligaciones, parte tambien de la idea de que ei numero 
de las relaciones juridicas contractuales es infinito (no se puede poner, a 
priori, un iimite a la inventiva humana, a ias nuevas necesidades, e tc) . 
Ahora bien, para Arnaud, esto ultimo no es cierto, o al menos no lo es 
sin mataizaciones. En efecto, si se parte del propio criterio clasificatorio 
dei Codigo que en sus articulos 1101 y ss. divide los contratos, por un Ia-
do, en: sinalagmaticos o unilaterales, gratuitos u onerosos, commutati-
vos o aieatorios y, por otro lado, en contratos consistentes en dar, hacer 
o no hacer, tenemos que el numero de relaciones juridicas contractuales 
es tan solo de 18 (o bien de 32, utilizando otro modelo clasificatorio es-
tablecido por Arnaud y del que aqui prescindo) como lo muestra el si-
guiente cuadro (p. 198): 

+ — Dar Hacer No hacer 

si n al agm a t ico / un i 1 ateral + + + + + + — + + + 

gratuilo/oneroso + — — + + + + + 

conmutativoVaieatorio + — + — + — + — + — + — 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

•(subdivision unicamente de los contratos onerosos) 

De ello, Arnaud deriva las dos siguientes conclusiones: 1) EI legisla-
dor podia haber seguido otro sistema. Es decir, en lugar (o ademas) de 
considerar aigunos contratos especificos (venta, arrendamiento, etc.) 
que han sido regulados por su frecuencia, importancia economica, e t c , 
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podia haber regulado —al menos basicamente— los diversos tipos po-
sibles que cubririan la totalidad de las relaciones posibles. El legislador 
habria podido optar asi por un sistema distinto en el que ia interpreta-
cion y las decisiones de los jueces se acercarian ai maximo a la certi-
dumbre matematica, haciertdo de esta manera posible el uso de compu-
tadoras. 2) La autonomia de la voluntad (Ia libertad) es un espejismo, 
no solo desde el punto de vista social y economico, sino tambien desde el 
punto de vista logico: solo significa la posibilidad de elegir entre un nu-
mero finito de clases de relaciones juridicas. 

Pero Ia postura de Arnaud en este punto incurre quizas en una cierta 
exageracion, A su primera consideracion cabria objetarle que la misma 
resulta francamente anacronica si se considera que viene referida al C6-
digo jde 1804!. Y, respecto de la segunda, si la libertad se considerase 
—como el parece hacerlo— como la posibilidad de elegir irrestrictamen-
te, lo cierto es que nunca podria hablase de libertad en el campo de las 
relaciones sociales, al menos mientras estas sean reguiadas por normas. 

Finalmente, el metodo estructural, el analisis de la estructura pro-
funda del Codigo, de su estructura logica, permitiria descubrir su signi-
ficado economico, ideologico, psicologico o incluso antropologico, En 
este ultimo sentido, Arnaud insiste en diversas ocasiones en considerar 
al Codigo como una solucion a la angustia existencial, pero no del 
hombre sin mas, sino del burgues. Como toda legisiacion —escribe (p. 
111)— el Codigo civil es un monumentodel miedo, pero el Codigo de un 
miedo muy particular: el del pequefto burgues que ha visto sus aspira-
ciones individualistas colmadas, y quiere precaverse contra el riesgo que 
corre de perder las ventajas adquiridas. 

3.1. EI segundo de los Iibros de Arnaud objeto de este comentario 
forma parte, como ya se ha dicho, de un conjunto mas amplio ai que da 
unidad la nocion de "razon juridica". La razon juridica es lo que hace 
que un sistema juridico se organice de manera coherente para realizar 
ciertos fines (p. 27) y se caracteriza por las notas de unidad, eficacia, 
exclusividad, dinamismo y especificidad. 

Junto a ello, es preciso aclarar desde el principio que Arnaud distin-
gue entre: Derecho en sentido estricto —el Derecho positivo—, y siste-
masjuridicos, siendo precisamente la existencia de una razon juridica lo 
que permite hablar de sistema. El Derecho no es mas que uno de los sis-
temas juridicos; aquel que —entre los varios posibles— ha sido puesto e 
impuesto por un autor investido de poder (p. 20). Pero tambien son sis-
temas juridicos lo concebido o vivido como Derecho —que no siempre 
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coincide con el Derecho positivo— y a lo que Arnaud denomina —con 
una terminologia tomada de Carbonnier— "infra-Derecho". 

La sociologia juridica aparece como el primer momento, el primer 
acercamiento a la razon juridica. La sociologia juridica ofrece el medio 
de aprehension mas material de los sistemas juridicos, en cuanto que se 
ocupa de la realidad cotidiana, de la vida del Derecho. De esta forma, el 
concepto de sociologia del Derecho de Arnaud es sumamente amplio, lo 
cual resulta: por un lado, de un concepto muy amplio del Derecho ya 
examinado y, por otro lado, de un concepto no menos extenso de Ia 
sociologia en donde parece tener cabida, por ejemplo, la psicologia. 

En lineas generales, el libro de Arnaud se articula en dos partes. En 
Ia primera, efectua un anaiisis historico de Ia sociologia del Derecho y 
de su situacidn actual, con una especial referencia a Francia y paises 
francofonos (Belgica, Quebec). Entre muchas otras cosas, es interesante 
destacar como Ia sociologia del Derecho actual (anteriormente, tanto 
Duguit como Hauriou estuvieron vinculados a la escuela francesa de 
sociologia inaugurada por Durkheim) surge en Francia con Henri Levy-
Brul, es decir, a partir de la obra de un historiador (lo que no ha dejado 
de tener consecuencias), y su institucionalizacion universitaria data de 
1959. Esta parte del libro es, en fin, una exposicion compietisima de la 
sociologia del Derecho de ayer y de hoy, realmente imprescindible para 
quien se interese por estos temas. La documentacion que maneja Ar-
naud —en donde no falta la literatura en lengua castellana— es verdade-
ramente inmensa y su exposicion resulta sumamente clara —sirva como 
ejemplo de lo uitimo la que hace de Ia ya clasica polemica Luhmann-
Habermas (p. 171 y ss.). 

3.2. Por lo que hace a la aportacion mas personal de Arnaud (segun-
da parte de su iibro), su concepcion de la sociologia del Derecho esta, 
naturalmente, en funcion del concepto de razon juridica, de tal manera 
que lo que pretende construir es una sociologia juridica susceptibie de 
reducir ias distorsiones de la razon juridica y en Ia que distingue tres sec-
tores. EI primero deeilos es ei de las interacciones juridicas, en cuyo am-
bito se define el concepto de desviacion juridica (la causa de ia des-
viacion se encuentra precisamente en Ia distorsion de la razones 
juridicas); se trata, por tanto, de una sociologia de ta desviacion. EI se-
gundo sera ei de ia creacson de normas juridicas como fruto de las 
luchas habidas entre razones juridicas divergentes: socioiogia de la cre-
acion de normas juridicas. Finalmente, el tercero viene constituido por 
ei discurso juridico en cuanto expresion de la razon juridica a traves de 
la ideologia: sociologia de los discursos de la razdn juridica. 
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3.2.1. El fenomeno juridico puede entenderse y analizarse como un 
conjunto de interacciones entre individuos (y grupos) que ocupan diver-
sos status y desarrollan diversos roles que se agrupan, a su vez, en insti-
tuciones. El conjunto de las interacciones juridicas (una interaccion se 
considera juridica si interviene en un sistema juridico constituye un sis-
tema dotado de una razon juridica que, en relacion con la razon dei sis-
tema de Derecho impuesto (positivo) de referencia, puede aparecer co-
mo conforme o divergente (desviacion). Dicho de otra forma: de cada 
individuo se espera que, en el seno de su status, desarrolle un determina-
do rol; cuando se produce una disconformidad entre el rol esperado (en 
relacion con la razon del sistema de Derecho impuesto) y el rol realizado 
(en relacion con Ia razon de otro sistema juridico) se habia de des-
viacion, es decir, de comportamiento que se separa de una norma (la 
norma es el elemento que define los status y los roles). Dicho en forma 
quizas mas precisa: la desviacion juridica es una simple hipotesis de fal-
ta de biyeccion en el interior de un sistema (un sistema es biyectivo si a 
cada expectativa corresponde uno y solo un rol y a cada ejecucion de rol 
corresponde una expectativa y solo una). 

Cabe hablar de diversos tipos de desviacion juridica en funcion del 
autor, del rol desempenado, del tiempo, del lugar, de la manera como se 
desarrolle el rol o de los efectos de Ia desviacion en el sistema. En este ul-
timo sentido, la desviacion aparece, en principio, como un peligro para 
la existencia del sistema juridico en que se manifiesta, pero este, a su 
vez, si quiere ser viable, debe ser capaz de secretar instituciones que 
puedan hacer frente a las desviaciones (no solo ia institucion judicial, si-
no tambien, por ejemplo, la institucion familiar o el propio divorcio). 
De esta forma, ia desviacion constribuye a hacer funcionar el sistema, a 
mantenerle bien aceitado, asi como a la evolucion del mismo. 

En efecto, frente a la desviacion, el sistema juridico puede reac-
cionar esenciaimente de dos maneras ditintas: 1) Manteniendo la pauta 
(retrait) y rechazando tanto el rol desviado y el status a que se refiere, 
como los medios exteriores al sistema que se revelarian eficaces para 
acabar con Ia desviacion. Es decir, cuando una interaccion no se de-
sarrolla segun las normas establecidas, se busca dentro del sistema los 
medios para restablecerla y que pueden consistir: bien en un refuerzo del 
status o del rol respecto al que se ha manifestado Ia desviacion; o bien 
(conirainte) en la utilizacion de la fuerza fisica (sanciones: penas, in-
demnizaciones.e tc.) o de Ia ideologia, 2) Innovando el sistema, es decir, 
aceptando el comportamiento desviado. A su vez, la innovacion puede 
ser de dos tipos: a) radical, cuando se aceptan tambien los medios exter-
nos al sistema (io que puede traducirse bien en la supresion de una nor-
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ma del sistema o bien en la creacion de una nueva norma —ello signifi-
ca, en realidad, pasar a un nuevo sector de ia sociologia juridica— que 
se toma de otro sistema juridico); o b) integrativa, cuando se rechazan 
aqueilos medios que no sean los del propio sistema de referencia y que 
puede tener lugar extendiendo un status del Derecho impuesto al status 
que entra en conflicto con ei o bien absorviendo las situaciones exte-
riores al Derecho impuesto en los status basados en e! Derecho impues-
to04), En definitiva, la reaccion dei sistema a la desviacion juridica 
tiene un doble significado: hacia adentro asegura la autorregulacion del 
sistema de Derecho; hacia afuera, funciona como un mecanismo de re-
gulacion sociai. Pero el Derecho funciona, sin embargo, como tal meca-
nismo de regulacion social no soSo a traves de la reaccion a !a des-
viacion, sino tambien a traves del establecimiemo de normas juridicas. 
Y, en todo caso, Arnaud tambien participa de ias criticas que se dirigen 
al Derecho como sistema de controi socia!: e! control social 
reali?.ado a travcs dcl Derecho —afirma Arnaud— no es tan eficaz como 
e! control puramente ideoiogico (por ejempio, a traves de la religion) y, 
en parte, esta siendo sustituido por e! que se ejerce a traves de Ia televi-
sion o de la medicina. 

3.2.2. En segundo lugar, la socioiogia juridica aparece como una 
sociologia de la creacion de !a norma juridica: los status, roles e institu-
ciones se definen —como hemos visto— en el marco de las normas. En 
este punto, hay que distinguir diversos momentos: 

1) EI momento anterior a la creacion de la norma (1'avant dire droit) 
en e! que se hace preciso explorar el infra-Derecho, es decir, lo que no 
constituye (aun) Dcrecho en sentido estricto, pero si fenomeno juridico 
en sentido amplio. Aqui, a su vez, debe distinguirse entre: a) lo concebi-
do como Derecho, es decir, ias imagenes, creencias, actitudes, represen-
taciones —a nivel individua! o coiectivo— que pueden formar parte: a') 
bien de !o imaginado como Derecho (por ejemplo, la utopia comunita-
ria de Ios arios 70), o a") bien de lo pensado como Derecho (la doctrina 
juridica —incluida !a sociologia dei Derecho— en cuanto que no forma 
parte del Derecho impuesto, !as concepciones de !os magistrados que se 
convertiran en jurisprudencia, las concepciones de un legislador plasma-
das en un proyecto que se convertira en !ey); b) Io vivido como Derecho, 
es decir, el conjumo de opiniones y comportamientos, en donde se 

(14) I .a iiiie^r;iciiSn ineg;i un pancl l a n iiuporianlc cn ki «iiipcrvivcncia de los sisiemas 
juridico^ (jiic mnchos socir.fuifos — A i n;uul f i ia cl caso dc Brcdcmciei'— ven ci) cl Derecho 
uti ^ I M C D I L I dc inlciii.icitni Dchc icncr^c cn ciicnla, sin cmhorsio. C)iic Hrcdcnicier considcra 
cl Dcicclio ciiDii" un ^iMcniii dc in(cyi;ici6ti rn/H-iio al einem sisiemu sncial. 
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incluyen Ios usos, el folklore, las reglas juridicas efectivamente vividas y 
Ias diversas practicas (incluida Ia judicial). Lo que Arnaud denomina 
"sistemas juridicos vulgares" forma parte de este orden de Io vivido co-
mo Derecho pero que todavia no se ha convertido en Derecho impuesto. 
En general, puede decirse que al orden de lo vivido como Derecho perte-
nece, en parte, el Derecho impuesto y, en parte, el infra-Derecho 0o que 
produce la desviacion). Un caso extremo de desviacion es el comporta-
miento revolucionario, es decir, cuando lo vivido como juridico perte-
neciente al Derecho impuesto es el conjunto vacio. Cuando, por el 
contrario, el Derecho vivido coincide con el Derecho impuesto (el orden 
de lo vivido como Derecho que se inscribe en el infra-Derecho es el con-
junto vacio) se hablara de conformismo. Finalmente, cuando lo conce-
bido como Derecho no tiene impacto sobre lo vivido como Derecho, se 
hablara de utopia. 

2) EI momento de la creacion de la norma (le dire-droit) en donde ca-
be distinguir, a su vez, dos fases: la de la deliberacion, y la de latoma de 
decision (como consecuencia de ello podra hablarse tambien —tercera 
fase— de cambio juridico). En la fase de deliberacion pueden distingirse 
tanto elementos objetivos (base economica y social, necesidades a satis-
facer, e tc ) . como elementos subjetivos (intencion del Iegislador, con-
cepciones juridicas personales del legislador, del juez, etc. —ver el 
cuadro de la p . 359). La toma de decisi6n (le dire-droit propiamente 
dicho) aparece como una eleccion estrategica e historica entre las diver-
sas posibilidades planteadas por la existencia de diversos sistemas 
juridicos. 

En cuanto al cambio juridico, Arnaud considera que este solo existe 
verdaderamente cuando se produce un cambio en la estructura profun-
da. Porejemplo, aunqueel Derechocivil francesde 1980 no separeceen 
nada al de 1804, Arnaud no considera que haya habido realmente un 
cambio juridico, en cuanto que Ia razon que anima al sistema es la mis-
ma. Pueden existir diversas causas del cambio juridico, pero la necesi-
dad del cambio viene determinada: cualitativamente, por Ia aparici6n de 
un modelo alternativo (animado por una razon juridica distinta a la del 
sistema de Derecho impuesto) que encuentra una audiencia tal que su 
inscripcion en el campo vulgar lo pone directamente en concurrencia 
con la norma de Derecho impuesto; cuantitativamente, la determina-
cion del umbral del cambio puede hacerse'midiendo (por ejemplo, me-
diante escalas) la importancia de Ia desviacion, para ver si los comporta-
mientos conformes son minoritarios, lo que plantearia la necesidad del 
cambio. Desde el punto de vista del sistema en que tiene Iugar, el cambio 
juridico (que puede ser: lento o rapido, lineal u oscilante, impuesto o 
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querido...) al evitar que se bloquee la interacci6n juridica, asegura el 
buen desarrollo del juego. En cuanto a la relacion cambio juridico-
cambio social, no hay necesariamente una correspondencia: ni el cam-
bio juridico significa siempre cambio social, ni este ultimo repercute 
siempre sobre el Derecho. Finalmente, el cambio juridico ocupa para 
Arnaud un lugar muy importante en la sociologia juridica, al menos por 
un par de razones: porque la mayor parte de las investigaciones de 
sociologia del Derecho tienen como fin medir la eficacia o ineficacia de 
una legislacion; y porque la materia del cambio juridico permite restituir 
a la experimentacion su lugar especifico en el estudio del Derecho (una 
decision de decir el Derecho es siempre una apuesta, y solo una experi-
mentacion continua permite corregir eventuales errores). 

3.2.3. En tercer lugar, la sociologia del Derecho aparece como 
sociologia del discurso de la razon juridica. Tratese del Derecho impues-
to o de sistemas de lo vivido o concebido como Derecho, siempre sera 
posible delimitar un corpus discursivo. El concepto central aqui es el de 
ideologia (Ia ideologia tambien es un discurso racional, pues todos los 
sistemas juridicos resultan animados por una razon juridica). Segun Ar-
naud, hay ideologia cuando se produce una distorsion (que se trata, 
pues, de ocultar) entre la razon del sistema impuesto y la de un sistema 
vulgar emergente. De esta manera, Arnaud es categ6rico al afirmar que 
la ideologia (tanto al nivel de la genesis de Ia regla del Derecho como al 
nivel de Ios efectos de la misma aparecen elementos ideologicos) esta li-
gada al Derecho de manera indisoluble: el discurso del Derecho no es 
nunca mas que una presentaci6n ideologizada de lo que debe ser la inte-
raccion social (cfr. p. 406). 

El estructuralismo aparece como un metodo importante precisamen-
te en este tercer sector de la sociologia del Derecho. Como ya hemos vis-
to, un metodo de analisis estructural implica, en realidad, los siguientes 
pasos: I) observacion de Ia estructura redaccional del discurso juridico, 
2) desvelamiento de Ia estructura real, es decir, paso del sentido aparen-
te a la busqueda de una estructura no manifiesta; 3) propuesta de iina 
significacion de la estructura real del fenomeno estudiado en donde in-
terviene el contexto: el medio social o economico, las incidencias psico-
Iogicas, el inconsciente, la ideologia, etc. 

3.3. En conclusion, la sociologia del Derecho propuesta y desarrolla-
da por Arnaud trata de ser una alternativa a la sociologia del Derecho 
tal y como se practica comunmente. Seria una sociologia con un objeto 
propio y amplisimo: el fen6meno juridico en su totalidad (cfr. p. 431) 
(la superioridad del soci6Iogo jurista respecto al jurista tradicional 
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—segun Arnaud— radica precisamente en que no estudia solo el De-
recho impuesto, sino tambien los sistemas simpiemente juridicos); con 
una funcion critica: contribuir al cambio de ia realidad juridica partici-
pando en el trabajo dialectico de la transformacion social, mediante un 
analisis critico permanente; y un metodo cientifico: la sociologia 
juridica es ciencia porque tiene un metodo para poder dirigir (y rediri-
gir) permanentemente la linea de conducta de una sociedad que aun ten-
ga necesidad de imperativos. 

Este ultimo es, me parece, uno de ios puntos que podrian reprochar-
sele a Arnaud; el no haber aclarado suficientemente en que sentido la 
sociologia juridica que el propone es verdaderamete una ciencia. Y otro 
tanto cabria decir con respecto al concepto de razdn juridica que apare-
ce en todo momento como el concepto centrai de su obra. Teniendo en 
cuenta que de ambos conceptos nos promete un desarrollo en Ias obras 
sucesivas de su trilogia, habra que esperar a un momento posterior para 
comprobar hasta que punto ei reproche resulta o no justificado. 

Lo que quizas quepa plantear ya ahora es lo adecuado o no de su 
concepto de Derecho, del nuevo pluralismo juridico que viene a defen-
der. Creo que aqui radica, por ejemplo, su critica —no demasiado 
explicita— al positivismo juridico que —segun el— reduciria el Derecho 
al Derecho impuesto. Asi entendido, el positivismo juridico tiene, efec-
tivamente, el peligro de dejar fuera de su campo de estudio cuestiones 
importantes. Pero la postura de Arnaud (es decir, la no aceptacion del 
positivtsmo juridico, considerado exclusivamente al nivel del concepto 
de Derecho) puede implicar, me parece, el peligro de juridizarlo todo, lo 
que podria tener, en uitima instancia, efectos contrarios a los deseados 
por el propio Arnaud. <.No implica su concepcion, en efecto, el riesgo de 
contribuir a difuminar una dtstincion (la distincion Derecho-moral) que 
tantos esfuerzos costo establecer a la teoria del Derecho de Ios ultimos 
tiempos? ;,No caeria mucho —o gran parte— del fenomeno que Arnaud 
llama infra-Derecho dentro de lo que los positivistas (o neopositivistas) 
como Hart han denominado moral social? i,No podria, a partir de una 
concepcion flexiblemente positivista del Derecho, encararse un tipo de 
analisis de la amplitud y sentido critico del que propone Arnaud, pero 
en donde el pluralismo juridico aparezca sustituido por un enfoque inter 
o multidisciplinar Guridico y no juridico, en definitiva)? i Y no estaria 
todo ello mas de acuerdo con el tipo de formacidn de la que hoy dispo-
nen Ios juristas, Io que significa —a fin de cuentas— una mayor proba-
bilidad de que la propuesta no haya de caer en el vacio? 
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Soberbiamente presentado y prologado, respectivamente, por los 
profesores Garrigues y Giron, y en esplendida impresion, el Iibro del 
Prof. Jaime Zurita, hoy Catedratico de Derecho mercantil de la Univer-
sidad de Palma de Mallorca fue resultado de largos afios de estudio. 
Constituye un hito en una linea de investigacion que si inicio ya con una 
colaboracion en los "Estudios juridicos en homenaje a Joaquin Garri-
gues" (tomo II, 1971, pags. 509 ss).sobre Ia reglamentacion francesa de 
las OPA, reciente entonces, se continua ahora con el breve pero cierta-
mente profundo y agudamente critico estudio hecho al fegimen espahol 
de la OPA, contenido en el Real Decreto 1848/1980 de 5 de septiembre 
(BOE del 19), uno de los que han introducido la reforma del mercado de 
valores, (en "Revista de Derecho Bancario y Bursatl", n° 4, 1982, pags. 
751 ss). 

Su profunda formacion en el tema es la que le permite hacer una va-
loracion critica del Real Qecreto (del que nuestro "Compendio Critico 
de Derecho mercantil", Valencia, tomo 1, 1981, pags. 402-406, ofrece 
una exposicion descriptiva). 

La OPA de acciones u obligaciones convertibles en acciones tiene co-
mo objeto Ia adquisicion del control de la sociedad cuyas acciones se 
postulan ("sociedad afectada") siendo Ios destinatarios de la oferta la 
masa de accionistas actuaies, si bien se observa un creciente reconoci-
miento de la operacion para fines mas limitados. La nocion de control, 
como "poder de disfrutar y disponer del patrimonio social como un 
autentico propietario" (pag. 2) esta en el centro del Derecho de Socieda-
des Andnimas, como Derecho de institucionalizacion de las grandes 

(*) ZURITA, J. "La oferta publica de adquisicion ( O P A ) " Bolsa de Madrid, Estudios 
Juridicos, 1980, 523 pags. 
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empresas (como dice Giron en el Prologo, pag. XIII ) . Este poder, reco-
nocido en la hipotesis legal a la mayoria de cazital, en la realidad surge 
de posiciones accionarias mucho mas modestas, destacadas en las diver-
sas tipologias del controi (Berle-Means, Berle, jr. Weinberg, Cham-
paud, etc,). Lo que acentua sobremanera la perdida de legitimidad de 
un "poder sin propiedad" (Berle. jr.) que condiciona la reforma neoca-
pitalista de la Sociedad Anonima en todos los Estados, encaminada a 
proteger los diversos intereses en presencia —accionistas minoritarios, 
inversores, trabajadores, etc.— frente a los "accionistas de contrcl" y 
los administradores que aquellos designan. De ahi tambien el importan-
te valor economico que posee el control mismo, como objeto de trafico. 

Zurita, por ello, tras definir la nocion de control (pag. 1 y ss) descri-
be las diversas modalidades que reviste su "trafico juridico": el "ra-
massage" o compra paulatina de acciones en Bolsa, la cesion de controt 
y las OPA (pag, 14 ss.). La transmision del poder de control en la so-
ciedad afecta a muy diversos intereses: a quien pretende adquirilo u ofe-
rente de la OPA; a quien lo ostenta, que aspirara a obtener para si la 
"prima" o sobreprecio de las acciones que conllevan u otorgan el 
control, por si mismas o aiiadidas a las que ya poseia el oferente; los ac-
cionistas minoritarios, jnteresados en participar en dicha prima y en evi-
tar las consecuencias perjudiciales del cambio de titular del control; y 
los trabajadores de la sociedad afectada que, ante este hecho, pueden 
ver burladas las normas que les protegen en caso de "cesion de 
empresa". Apuntemos que Zurita aqui, apartandose de doctrina com-
parada (que cita en pag. 13 y nota 29) rechaza con argumentos juridico-
formales la asimilacion a aquella (pag. 57-58); pero consideramos muy 
discutible que esta operacion no constituya, al menos, una "modi-
ciacion del "status" juridico de la empresa" que "suponga cualquier in-
cidencia que afecte al volumen de empleo" (a los efectos del preceptivo 
informe del art. 64.14 del Estatuto de los trabajadores), si tomamos este 
termino en su significado mas amplio; y que a pesar de las distinciones 
formales en ningun caso habiamos de admitir lo que pueda constituir 
fraude de ley (art. 6-4 C. civil). 

La OPA se ha revelado un procedimiento que sirve para proteger los 
divesos intereses en presencia, ya que va dirigida en condiciones de 
igualdad a todos los accionistas de la sociedad afectada, quienes de este 
modo participan por igual en la "prima de control"; es susceptible de 
ofertas en competencia por otros oferentes, mejorando las condiciones 
(pag, 16 y ss.); y permite adquirir el control aun contra la voluntad de 
quien lo ostenta (OPA "agresiva") salvo que este posea la mayoria de 
las acciones. No obstante, por via jurisprudencial y legal la cesion de 
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control ha ido siendo institucionalizada, aproximandola o convirtiendo-
la en OPA, en proteccion del principio de igualdad de oportunidades de 
venta de los accionistas de la sociedad afectada, tal como demuestra el 
autor en su esplendido estudio comparatistico (pag. 22 y ss.) y construc-
tivo (pag. 52-90) de la cesion de control. "Mientras en Estados Unidos 
—dice— la critica a la cesion de control (es decir, la realizada sin dar 
participacion a los demas accionistas en la prima de control) se hace 
apoyandose en el Derecho de sociedades, concretamente en laexistencia 
de un deber fiduciario de los administradores y accionistas mayoritarios 
frente a los minoritarios, en Europa, la critica se ha hecho tratando la 
cuestion desde la perspectiva del mercado de valores" (pag. 49); si bien 
estima que los argumentos en favor de ta igualdad de trato no pueden 
basarse en el Derecho de sociedades (pag. 53). En la segunda perspectiva 
es de especial interes ta definicion del marco institucionai en que ha de 
desarrollarse la OPA, como operacion bursatil o extrabursatil (esta, la 
cesion directa entre transmitente y et oferente de la OPA), siendo alec-
cionadora la evolucion de los Derechos frances y belga (pag. 106 y ss.). 
Frente a la situacion legal en estos dos paises el autor afirma la insufi-
ciencia de Jas propuestas del Informe de la Comision Espanola para el 
Estudio del Mercado de Valores, en atencion a que el articulo 74 del C6-
digo de Comercio, permite la venta directa de valores mobiliarios sin in-
termediacion de Mediador Colegiado (pags. 119-124) siendo distinta, 
como se sabe, su necesaria intervencion como fedatario publico, junto 
con los Notarios y Agentes consulares, a los efectos de la validez de la 
transmision. De lo que se deduce la imposibilidad de regular por via de 
Real Decreto las OPA extrabursalites, aunque en la mayoria de los casos 
se referiran a valores admitidos a cotizacion en Bolsa y la amenaza de su 
exclusion puede ser muy persuasiva. 

Los esfuerzos por hallar una normativa satisfactoria a nivel de la 
CEE (a partir del Proyecto de Directriz redactado por el ingles Penning-
ton, y muy inftuido por la regulacion inglesa) y de Espaiia, en un mo-
mento en que aun no se habia promulgado el Real Derecho 1848/1980, 
Uevan al autor a hacer un estudio del Derecho comparado, que ofrece 
gran variedad, en atencion a las peculiaridades del mercado de valores 
de cada Estado (pag. 125 y ss.). 

Destaca Ingiaterra, donde las "take over bids" o pujas por el 
controt estimuladas por la inflacion en los anos cincuenta, que hacia 
muy codiciables los activos, infravalorados, de muchas sociedades, han 
sido objeto de autorregulacion por la "City", conjunto institucional en 
el que destacan los "Merchant Banks" como "Exempted Dealers" o 
mediadores no oficiales en el mercado de valores y la Bolsa, que es tam-
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bien un negocio privado (pags. 134 y ss.). La autorregulacion corre a 
cargo del "Panel on take-over and mergers", comite integrado por los 
diversos sectores interesados y que hoy forma parte del "Council for the 
Securities Industries" creado en 1978 a iniciativa del Banco de Ingla-
terra a imagen de la "Securities Exchange Commission" de los EEUU, 
pero de caracter privado. Y se aplican las "Notes on Amagamations of 
Brithsh Business", cuya edicion de 1976 contiene 14 principios genera-
Ies, 39 reglas y unas notas practicas, y regulan cualquier toma de 
control, pero principalmente la OPA; y las Normas o "Rules" de Ia Fe-
deracion de Bolsas de Gran Bretafia e Irlanda, revisadas en 1973, que 
destinan el Capitulo V a las OPA. Junto a esta regulacion, el Gobierno y 
el parlamento se han negado siempre a intervenir legislativamente en Ios 
asuntos de la "City", tan solo son aplicables algunas normas de la 
"Prevention of Fraude Act" de 1958 y las "Licensed Dealers Rules" de 
1960, con un ambito de aplicacion muy reducido y encaminadas funda-
mentalmente a procurar una buena informacion. 

En Francia fue ia finalidad de animar el mercado bursatil la que mo-
tivo en 1966 un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y la Camara Sin-
dical de la Compahia de Agentes de Cambio regulando solo Ias ofertas 
de compra que persiguieran el control. La OPA hecha por BSN a los ac-
cionistas de "Saint-Gobain" para permuta por obligaciones conver-
tibles de Ia primera y la creacion en 1967 de la "Commission des Opera-
tions en Bourse" determinaron la nueva Reglamentacion de 1970, modi-
ficada en 1978. Desde 1973 el control ha de adquirirse obligatoriamente 
mediante OPA o con el compromiso de adquirir todas las acciones en 
las mismas condiciones; y se permite la OPA con tal de que el oferente 
obtenga el 15% del capital de la sociedad afectada (despues de 1978, 
basta el 10 y hasta el 5%: "OPA de placement"). En 1978 se crea un 
Comite de Vigilancia de las OPA y la necesidad de examinar si conducen 
a concentracion de empresas regulada en la Ley de 19 julio 1977 o re-
quieren autorizacion administrativa por constituir inversion extranjera. 

En Belgica, Ias OPA estan sometidas al control de la Comision Ban-
caria, con una asimilacion algo extraha a las "solicitudes publicas de 
ahorro" en el art. 22-2 de Ia Ley de 10 de junio de 1964, y no tienen el 
caracter de operacion bursatil, aunque las autoridades de la Bolsa debe-
ran procurar el buen funcionamiento de esta durante la OPA. En Ho-
landa, Ia OPA esta regulada por las Reglas del Consejo Economico y 
Social de 21 de noviembre de 1975 que obligan a informar al Ministerio 
de Finanzas y a los administradores de la sociedad afectada y a las orga-
nizaciones sindicales de sus trabajadores reuniendose con esta.s para 
examinar ias consecuencias de la OPA sobre las empreas. En Italia, co-
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mo consecuencia de la escandalosa OPA dirigida a los accionistas de 
"Bastogi" el Comite Directivo de los Agentes de Cambio y Bolsa de Mi-
lan promulgo un Codigo de buena conducta. De manera algo anormal el 
art. 18-1 de la Ley de 7 junio 1974, al convertir un Decreto Ley que no 
contemplaba las OPA, obliga a comunicarlas a la CONSOB, bajo san-
cion de multa. Diversos proyectos de ley intentan dar una mayor inter-
vencion publica. 

En el ambito de la CEE el Proyecto preliminar de Directriz de armo-
nizacion Iegislativa sobre las OPA, atribuido a Pennington (junto con 
su Informe previo) consta de 25 articulos y se inspira en el Codigo de la 
City de 1972. 

Por ultimo, en los Estados Unidos, la Williams Act de 29 julio de 
1968, modificada el 22 diciembe 1980, completada por las disposiciones 
de la SEC, exige una adecuada informacion e impide presiones en la 
aceptacion irreflexiva, con el mantenimiento riguroso del principio de 
igualdad (pag. 184). Existen ademas leyes en muchos de los Estados, 
aunque declaradas inconstitucionales por ir contra la citada Ley Federal 
(pag. 186), y las disposiciones de las Bolsas. 

EI Capitulo III estudia el concepto, clases y naturaleza juridica de la 
OPA y de los contratos celebrados como consecuencia de ella, materia 
que el autor considera mas importante que cualquier otro aspecto de la 
OPA(pag. 187), De las tres notasdefinitorias, la publicidad, lagenerali-
dad y la finalidad de adquirir o reforzar el control, destaca como esen-
cial la primera, que viene precisada en todas las legislaciones, siendo la 
generalidad consecuencia del principio de tgualdad de trato. Lo esencial 
es que son realizadas fuera de las sesiones de Bolsa. 

En punto a clasificacidn por su finalidad, se distinguen tres clases: 
de control, de reforzamiento del mismo y de adquisicion de pequefios 
paquetes de acciones (pag. 205 ss.). En Inglaterra y Belgica hasta 1976 se 
exigia que Ia OPA tuviese por finalidad la adquisicion del controi; en 
Italia y Francia se admiten con tal de que pretendan un 10% del capital; 
en otros paises se permiten cualquiera que sea su finalidad, aunque se 
regulan solo las que persiguen el control. Segiin ia contrapartida ofreci-
da, se distingue segun que sea de dinero o de compra; de titulos o per-
muta; o bien ambos, alternativa o conjuntamente. Segun laposicion de 
los administradores de la sociedad afeciada se distingue entre OPA 
acordadas, sin oposicion y con oposicion. 

La OPA simple es una verdadera oferta de contrato (pag. 223-225) 
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aunque a veces en la practica se usa para que se hagan ofertas, apare-
ciendo como "invitatio ad offerendum"; otras veces se presenta como 
OPA bajo condition de alcanzar un determinado niimero de titulos 
(pag. 230 ss), o de que se acepte respecto a un mimero minimo de ac-
ciones, reservandose el oferente la facultad de adquirirlas aunque no se 
alcance dicho minimo (pag. 223 ss); o con fijacion de un ntimero maxi-
mo de acciones, ias suficientes para adquirir el control, y en caso de ex-
ceso en las aceptaciones se procedera a prorrateo (pag. 241); otras veces 
se ofrecen titulos a emitir, lo que obliga a estudiar la naturaleza del 
"contrato de emision" de acciones y obligaciones, y, la naturaleza de la 
OPA que en tal caso aparece sometida a la "conditio iuris" de que la 
Junta General acuerde la ampliacion de capital o emision de obliga-
ciones, lo que hace Zurita con gran minuciosidad (pag. 243 ss). Zurita 
estima que la OPA constituye una oferta alpublico, pues no se dirige a 
personas determinadas, de ahi que se considere valida la aceptacion de 
cualquier accionista, aunque no haya recibido la circular (si se publica 
por esta via y no en la prensa); es una oferta irrevocable y de muiiipies 
contratos (pag. 258-262). 

Como consecuencia de la OPA se prefeccionaran contratos de 
compraventa o permuta de acciones, las cuales tendran o no el caracter 
de "bursatiles" segim la nocion de bursatilidad de que se parta (pag. 
263 ss,) siendo su requisito esencial, en opinion de Zurita, que sigue a 
Sanchez Calero, que sean concertados por Agentes de Cambio y Bolsa y 
en calidad de comisionistas, al menos segtin el Derecho vigente, pues 
mas correcto serta exigir que se realizaran en Bolsa y sobre valores de 
cotizacion oficiai (como entiende Verdera). En cuanto a las ventas 
extrabursatiles, seran o no mercantiles atendiendo a los articulos 325 y 
326 del C. de Comercio, aunque Zurita, dando fe de escuela una vez 
mas, se una a la doctrina mercantilista que, erroneamente, ha atribuido 
caracter mercantil a la reventa sin animo de revender por parte del 
comprador, siempre que siga a una previa compra para revender, y que 
hoy ya no pueda afirmarse, ni mucho menos que sea "en general, toda 
la doctrina espaiiola" (pag. 268-269). Por liltimo, las OPA se ejecutaran 
mediante operaciones al contado o, si estan sometidas a la condicion de 
aceptacion por un numero minimo de accionistas, seran "operaciones 
condicionales" en el sentido del art. 76 C. de Co. es decir, en sentido 
propio y, por tanto, no operationes a plazo, que siguen prohibidas por 
la Ley de 23 febrero de 1940 (pag. 269 y ss.). 

El capitulo IV estudia el "iter contractual de Ia O P A " que plantea 
numerosos problemas juridicos en cada una de sus fases. Asi, cuando el 
oferente es una S.A., la capacidad de obrar de las sociedades en nuestro 
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Derecho (pag. 278 ss.), los limites que pone el objeto social a la adquisi-
cion de una participacion de control, examinando el autor la doctrina 
con una notable inclinacion a ampliar los actos incluidos en el objetoy la 
misma nocion de "ampliacion de operaciones sociales" frente a la de 
cambio de objeto (pag. 284-293). 

En cuanto al control irticial de la OPA por los organismos pubiicos 
clasifica los siguientes sistemas: 1°) Eisistema de tibertadabsoluta, don-
de no se impide la sorpresa ni la agresividad de la OPA, exigiendo solo 
una detallada informacion al oferente, propio de los EEUU, para las 
OPA de compra, y de Canada; 2°) El sistema de libertad, con previa co-
municacion a los administradores de ia sociedad afectada, que intenta 
que los accionistas de esta tomen la decision con conocimiento de causa, 
bien en atencion a la marcha de la sociedad (legislacion de Australia y 
Nueva Zelanda) o de! mercado de valores (Inglaterra) para lo cual los 
administradores de la afectada comunican el anuncio de la OPA a sus 
accionistas y al publico en general cuando son acciones cotizadas en 
Bolsa. A este sistema pertenece el Proyecto preliminar de Directriz de la 
CEE. 3°) Ei sistema de examen previo de la regutaridad formal de la 
OPA, propio de Belgia y de las OP de canje en los EEUU, a cargo de la 
Comision Bancaria y de la SEC, respectivamente; y en Italia, a cargo de 
la CONSOB, mas el especial control previo establecido en la Bolsa de 
Milan. 4°) Sistema de examen previo de ia regularidad formal y de ta 
conveniencia econdmica de la OPA, propio de la legislacion francesa, 
que el autor analiza en detalle por su proximidad a Espafla (pag. 305-
309), y de los Proyectos de Ley italianos. La Camara Sindtcal de la 
Compafiia de Agentes de Cambio en Francia valora el proyecto de OPA 
para informar al Ministerio de Finanzas, que la autoriza o no discre-
cionalmente, ejerciendo un verdadero derecho de veto, que ha sido valo-
rado controvertidamente por la doctrina, pero que se justifica porque se 
le confia la defensa de los intereses generales de la economia, mision 
eminentemente politica (Zurita, pag. 308) 5°7 Sistema holandes, que se 
caracteriza porque, aun antes de formulada la OPA, se informa a los 
sindicatos de la sociedad oferente y de la afectada realizando reuniones 
con ellos, "son —dice el autor— unas normas de gran trascendencia" 
aunque no se le reconozca un derecho de oposicion. Ademas, tambien 
debe comunicarse la OPA antes de su formulacion al Ministerio de Fi-
nanzas, que puede pedir informacion sobre ella. 

El autor extrae unas orientaciones para el Derecho espanol que en 
aquel momento no establecia ningun tipo de control sobre la OPA. Co-
mo consecuencia de ella junto a la cotizacion oficial del parquet se Fija 
otro precio distinto entre oferente y destinatarios que distorsiona 
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aquella. Pero en muchos casos las Opa en Espafia determinaban la sus-
pension de Ia cotizacion del valor en cuestion, precisamente lo que viene 
prohibido en todas Ias legislaciones. Ademas, la posibiiidad que ofrece 
el art. 74 C. de co. de hacer ofertas sin que Ias formule un mediador ofi-
cial permite que la hagan personas insolventes, con perjuicio para el 
mercado de valores. Por ello piensa el autor que por lo menos hasta que 
el mercado se habitue a este tipo de operaciones debe haber una inter-
vencion previa a la formulacion de la OPA de valores de cotizacion ofi-
cial, similar a la francesa, acargo dela Junta Sindical de la Bolsacorres-
pondiente, si bien el examen deberia ser meramente formal y no sobre Ia 
conveniencia del precio ofrecido. Esta intervencion no seria necesaria en 
OPA sobre valores no cotizados; los cuales bastaria con que siguieran la 
normativa aplicada en general en proteccion del principio de igualdad 
de trato, informacion de los accionistas, comportamiento de los conse-
jeros, etc. Disiente de Rodriguez Sastre en el sentido de que no conside-
ra necesaria la autorizacion del M. de Hacienda o de Economia, ya que 
la proteccion de los intereses nacionales correspondera a los controles en 
materia de practicas restrictivas de la competencia, inversiones extranje-
ras, e t c , en atencion al resultado: el cambio de control. Y tampoco con-
sidera necesaria la comunicacion a los administradores ni a los trabaja-
dores de la sociedad afectada por no tratarse de una operacion de carac-
ter corporativo, sino solo realizada entre accionistas. 

La publicidad de ia oferta es punto de gran interes que unas veces se 
Iogra mediante circulares, si se conoce la direccion de los accionistas en 
las acciones nominativas, pero otras ha de lograrse a traves de anuncios 
en el boletin de Cotizacion Oficial, o en la prensa, lo que es de aplica-
cion a Espana. Otro aspecto importante es la necesidad de que la OPA 
este vigente durante un plazo, sin poder ser revocada, y la legislacion de-
be sefialar el plazo necesario para una ponderada decision (pag. 320-
329). La aceptacidn de la OPA platea tambien diversos problemas pues 
es necesario recoger las diversas aceptaciones y controlar el resultado fi-
nal, lo que aconseja hacer de ella una "operacion de Junta" de manera 
que aquella ante Ia que se presentara designara un Agente a quien de-
bieran presentarse por los demas las aceptaciones de sus clientes. Por ul-
timo, en este capitulo se estudian Ias diversas incidencias que pueden 
modificar las relaciones contractuales, como la mejora de la OPA por el 
mismo oferente (pag. 336 ss.) y Ia formulacion de una OPA competido-
ra (pag. 341 ss.) a la que se suelen exigir unos requisitos minimos y que 
produce la nulidad (Francia) o bien la revocabilidad (Italia) de las acep-
taciones de Ia anterior OPA y la facultad del autor de esta de retirarla o 
mejorarla. Zurita entiende que los efectos legales establecidos en Fran-
cia e Itaiia sobre las anteriores aceptaciones estan injustificados (pag. 
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346-347), lo que es derto en buena dogmatica juridica pero hemosde re-
conocer que se establecen para lograr la maxima y, sobre todo, la igual 
retribucion de los accionistas destinatarios. 

Por ultimo, es obligado estudiar ei tratamiento de las consecuencias 
del cambio de control en las sociedades afectada y oferente (pag. 347-
352). Vemos como en algunas normativas se concede el derecho a ad-
quirir el resto de las acciones si se ha alcanzado determinado porcentaje 
(el 90% en Inglaterra) o bien la obligacion de hacerlo (Codigo de Milan) 
y el correlativo de los accionistas que no aceptaron la oferta a hacerlo, 
para no quedar encerrados en la sociedad tras el cambio de controi. Por 
el contrario, ert Francia se obliga al oferente o bien a adquirir todas las 
acciones que se le ofrezcan durante 15 sesiones, o, caso de haber limita-
do el numero maximo de ellas que desea adquirir, a una reduccion pro-
porcional entre todos los aceptantes anteriores; claro que con esta se-
gunda solucion quedaran accionistas externos que quieren desprenderse 
de sus titulos, por lo que hubiera sido mejor suprimir el derecho a iimi-
tar el numero de acciones (pag. 350-351). Concluye el autor "la necesa-
ria regulacion de los grupos para nuestro pais, en ia que podria en-
cuadrarse la OPA" (pag. 352). 

El capitulo V esta dedicado al tema de la informacion a Ios accionis-
tas y al publico en la OPA, que se presenta como una exigencia 
especifica y fundamentai que refuerza el generalizado deber de informa-
cion que pesa sobre la sociedad anonima actual, sobre todo la que cotiza 
sus acciones en Bolsa o que acude al ahorro publico. Todas las regula-
ciones de la OPA garantizan la informacion de los destinatarios para 
que puedan decidir con conocimiento de causa, a cargo tanto del oferen-
te, en cuanto a sus datos juridicos y economicos y planes futuros, como 
de los propis administradores de la sociedad afectada (pag. 358-367), EI 
contenido de la informacion del oferente comprende tres bloques: iden-
tidad, recursos para cumplir la OPA y planes en relacion con la sociedad 
afetada; relaciones entre Ias sociedades oferente y afectada, y entre sus 
consejeros; y datos sobre la sociedad afectada y sobre el prcio de ad-
quisicion de sus titulos (pag. 367-383). Por su parte, los administradores 
de ia afectada deben informar sobre las consecuencias que para ella 
puede tener Ia OPA. 

El resto del capitulo estudia diversos problemas relacionados con el de-
ber de informacion en la OPA, tales como destinatarios y publicidad, 
garantias y trascendencia contrctual del debei de informacion y natura-
leza juridica del mismo, que no es contractual (pag. 414), con Ias res-
ponsabilidades civiles y penales por defecto de informacion. Las OPA 
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habidas en Espana han demostrado una tendencia a no informar sobre 
los planes futuros del oferente y a veces ni siquiera sobre su identidad; y 
tampoco la sociedad afectada ni sus administradores se han pronun-
ciado sobre las cirunstancias y consecuencias de la OPA, o lo han hecho 
de forma inexpresiva. Y despues de repasar el regimen legal del derecho 
de informacion del accionista, y del deber de informacion de las so-
ciedades cotizadas en Bolsa, concluye que la informacion que reciben 
los accionistas y el publico inversos "no es demasiado amplia ni esta a la 
altura de lo que se exige en otros paises, y que ademas no existe ninguna 
norma que expresamente regule la Informacion en materia de OPA" 
por lo que postula remediar esta situacion y, entre tanto adoptar diver-
sas cautelas (pags. 423-424). 

EI capitulo VI y ultimo de la obra estudia la posicion y responsabili-
dad de los administradores de ias sociedades oferentes y afectada en re-
lacion con la OPA, anadiendo la perspectiva del Derecho de sociedades 
a Ia perspectiva contractual (Cap. IV) y a la perspectiva del mercado de 
valores (cap. V). Aqui los administradores pueden incurrir en responsa-
bilidad por incumplimiento de sus obligaciones genericas en ei 
cargo(pag. 427 ss.) y, en especial, ante los diversos conflictos de interes 
en que puede situarlos la OPA, que el Derecho comparado regula con 
normas genericas sobre el "insider trading" o negociacion de valores 
por las personas que poseen informacion confidencial (pag. 435 y ss.), o 
bien con normas especificas sobre la OPA. 

La prohibicion del "insider trading" es extraordinariamente necesa-
ria. En Derecho Comparado aparece con variedad de matices. En los 
Estados Unidos, donde una vez mas aparece en primer plano el caracter 
Fiduciario de la relacion entre los administradores ("directors") y altos 
empleados ("officers") con su sociedad y los accionistas, reconociendo 
en el "Common law", de modo que toda ventaja en la negociacion de 
sus acciones deben aportarla a la sociedad, fue la Securities Exchange 
Act de 1934 la que regulo el deber de comunicar a Ia SEC y a Ia Bolsa Ias 
acciones poseidas por los "insiders" y la posibilidad de poder exigirles 
las plusvalias obtenidas en la negociacion de acciones, considerando la 
jurisprudencia fraudulentas por presuntamente inmoraes las transac-
ciones con terceros, frente a Ios cuales los "insides" aparecen en posi-
cion desigual. En Inglaterra, despues de algunos tkubeos, lo regula la 
Ley de sociedades de 1980, aunque sancionando solo como delito el 
abuso de informacion confidencial; junto a ella tiene mayor importan-
cia practica la autorregulacion, con el "Model Coder for Securities 
Transactions by Directors of Listed Companies" y el "City Code on 
Take-overs and Mergers" aunque existe la conviccion de la propia City, 
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de que es necesario criminalizar el "insider trading". Frente a estas ex-
periencias son tambien significativas, como polos opuestos, la de Fran-
cia, donde la Ley de 1970 impone severas sanciones penales, pero no 
protege con ello a Ias victimas de estas conductas, al carecer de san-
ciones civiles; y la de Aiemania occidental, donde las "Reglas de com-
portamiento" de 1970, autorreguladoras, tampoco han resultado satis-
factorias. En el Derecho Comunitario se regula la materia en el "Codigo 
Europeo de Buena Conaucta" y en los Proyectos de Estatuto de So-
ciedad Europea y Preliminar sobre Ia OPA. EI problema requiere en Es-
pana una urgeme regulacion, ya que los administradores no contraen 
ninguna responsabilidad por comprar o vender acciones de su sociedad, 
y, en relacion con terceros, no soportan el deber de informar y resulta 
discutible que si se benefician en Ia operacion incurran en enriqueci-
miento injusto, o que el tercero incurra en error o sea victima de dolo; y 
porque, siendo Ios aumentos de capital la fuente principal de beneficios 
en nuestras sociedades, existe un problema de abuso en la informacion 
confidencial, que requiere una correccion, la cuai no puede venir de una 
forma de caracter etico como la propuesta en el Informe de la Comision 
para el Estudio del Mercado de Valores (pag. 465-469). 

En reiacidn con la posicion de Ios administradores de la sociedad 
afectada ante ia OP, el autor repasa las posibles medidas encaminadas a 
evitar la formulacion de la OPA (pag. 471 ss.) o para evitar el exito de la 
ya formulada (pag. 473 ss.); aunque tambien pueden inclinarse por una 
acthud favorable a la OPA (pag. 477 ss.). El autor estudia el tratamien-
to de todas estas actitudes en el Derecho comparado (pags. 479-487) y la 
situacion en el Derecho espaflol vigente en 1980 (pags. 487-492). EI 
capitulo concluye con el estudio de la responsabilidad de los administra-
dores de la sociedad oferente, segun aparece regulada en Derecho Com-
parado (pag. 492 y ss.) y en Derecho espaflol a la sazon vigente, conclu-
yendo que tampoco contenia soluciones adecuadas (pag. 497-498). 

Con este bagaje de conocimientos sobre la rica casuistica de las 
OPA, situadas en el quicio de la nueva disciplina en formacidn, el "De-
recho de mercado de valores", a caballo entre el Derecho contractual 
generai, bursatil y de Sociedades, el autor ha podido hacer una valora-
cion del Real Decreto 1848/1980, regulador de la OPA en Espana, en 
Ios siguientes terminos: 1°) EI R.D. sigue un metodo equivocado, al so-
meter a su regimen la OPA solo cuando persigue el objetivo de adquirir 
o incrementar el control (quedaria fuera, por ej. la que solo aspirase a 
obtener el 24% del capital de una gran sociedad bancaria o financiera), 
cuando debia ser ia misma formulacion de una OPA, que generalmente 
se aparta del precio de cotizacion en Bolsa, la que determinara su aplica-
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cion; e incluso deberian prohibirse las que no alcancen un determinado 
porcentaje minimo, que es el que puede justificarias. 2°) El RD no so-
mete a obligacion de realizar OPA "a posteriori" a quien ha adquirido 
el control de una sociedad, por contrato de cesion de control o por reco-
gida de acciones, con lo que queda sin proteccion el interes de los ac-
cionistas a una igualdad de trato. 3°) Ordena la suspension de la cotiza-
cion de los valores afectados por Ia OPA, contradiciendo Ia finalidad de 
estas disposiciones de mantener la normalidad del mercado ("Rev. Der. 
Bancario y Bursatil", n° 4 , en especial, pag. 760). Conviene tener en 
cuenta estas observaciones del Profesor Zurita en orden a mejorar la re-
gulacion de las OPA contenida en el Real Decreto 1848/1980. 
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El ias D i a z , Socialismo en Espana: eipartidoy elEstado, E d . M e z q u i t a (Serie 
P o l i t i c a , 4 ) M a d r i d , 1982 , 253 p a g s . 

En este v o l u m e n Elias D i a z h a r e u n i d o seis t rabajos ( p u b l i c a d o s ya por s e p a -
r a d o e n d i f erentes revistas entre 1976 y 1981) q u e , si bten n o c o n s t i t u y e n un c o n -
j u n t o e n t e r a m e n t e un i tar io , si permiten al l e c tor , d a d a la plural idad temat ica 
( " d e la Ins t i tuc ion a la C o n s t i t u c i o n " ) fijar las l ineas f u n d a m e n t a l e s del p e n s a -
m i e n t o po l i t i co dei a u t o r , q u e e s , s in d u d a , u n a d e las f iguras inte lec tuales d e la 
i zquierda e s p a n o l a . S i t u a d o e n la c u p u l a del p e n s a m i e n t o soc ia l i s ta ac tua l , c a b e 
resaltar a q u i , a n t e s d e entrar e n el c o n t e n i d o del i ibro , su i m p o r t e c o n t r i b u c i o n 
t eor ica e n la c o n f i g u r a c i 6 n del E s t a d o d e m o c r a t i c o d e D e r e c h o , c o m o f o r m a 
jur id ico -po l i t i ca d e trans ic ion a un m o d o d e p r o d u c c i o n soc ia l i s ta; asi c o m o d i g -
n a d e s tgn i f i cac ion e s , t a m b i e n , su t enaz d e f e n s a , n a d a d o g m a t i c a , del soc ia l i s -
m o d e m o c r a t i c o , del q u e h a s a b i d o p o n e r d e m a n i f i e s t o su d i m e n s i o n ettca pues 
Ia c o n q u i s t a d e ia l ibertad y la igualdad reai d e Eodos ( c o m p o n e n t e s esenc ia les d e 
la idea d e jus t i c ia ) requiere la s u p e r a c i o n dei m o d o capi ta l i s ta d e p r o d u c c i o n , 
q u e *'por n e c e s i d a d m e c a n i c a d e su p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o interno'* es i n c o m -
pat ib le c o n el d e s a r r o l l o d e a q u e l l a s . 

El l ibro arranca c o n d o s e n s a y o s sobre la Instituciort Libre d e Ensef ianza . En 
el p r i m e r o , a d e m a s d e anal izar sus p r e s u p u e s t o s i d e o I 6 g i c o s y f i l o so f i cos , se d e -
t i ene e n las r e l a c i o n e s , n o t a n t o gener i cas o teor icas c o m o p e r s o n a l e s , entre insti-
t u c i o n i s t a s y soc ia l i s tas , c o n u n a especie l m e n c i o n d e F e r n a n d o d e l o s R i o s . EI 
s e g u n d o d e e s t o s t rabajos s o b r e Ia Ins t i tuc ion h a c e re ferenc ia al t ra tamiento d e 
q u e e s ta fue o b j e t o d u r a n t e Ios dif ic i les af ios d e posguerra . EI a u t o r centra su 
a t e n c i o n , n o e n la repres ion sufr ida por l o s ins t i tuc ion i s tas e n e s e p e r i o d o , s i n o 
en l a s a c u s a c i o n e s d e t o d o t i p o a q u e l a l i t e r a t u r a d e l " n a c i o n a l - c a t o l i c i s m o " l o s 
s o m e t i o . En el se r e c o g e un e x t e n s o g l o s a r i o , d e b i d a m e n t e d o c u m e n t a d o , del 
c o n j u n t o d e d e s p r o p o s i t o s e invect ivas q u e se l a n z a r o n c o n t r a l o s I lamados — e n 
t o n o d e s p e c t i v o — " i n t e l e c t u a l e s " . E s t o s , b a j o la a c u s a c i o n m a c h a c o n a m e n t e 
repet ida d e ant iespaf io les y o d i a d o r e s d e D i o s y d e Ia Iglesia, apareceran , n o s di -
c e el a u t o r , c o m o " l o s pr inc ipales cu lpab le s y , e n c o n s e c u e n c i a , los m a x i m o s res-
p o n s a b l e s n o s o l o d e la guerra civil en si m i s m a , s i n o t a m b i e n d e t o d o s l o s d e s -
m a n e s , arb i trar iedades , c r i m e n e s y a t rope l lo s q u e d u r a n t e e l la , y a c o n s e c u e n c i a 
d e e l la , p u d i e r o n p r o d u c i r s e " (pag . 4 3 ) . 
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En l o s tres c a p i t u l o s s iguientes Elias D i a z trata c o n so i tura u n a plural idad d e 
t e m a s r e l a c i o n a d o s c o n d Par t ido Social is ta O b r e r o Espaf io l . En e f e c t o , d e s d e 
u n a pos tura crit ica y c o n s t m c t i v a , a d e m a s d e trazar un e s b o z o d e his toria del s o -
c ia l i smo espaf io l , in tenta encontrar lo q u e podr ian ser sus " S e n a s d e i d e n t i d a d " , 
o lo q u e es l o m i s m o : se lanza a la b u s q u e d a d e l o s pr inc ip ios tedr icos y po l i t i cos 
q u e d e u n a m a n e r a f lexible p o d r i a n definir el p a s a d o y el presente del P . S . O . E . 
D o s c u e s t i o n e s , por e n c i m a d e las d e m a s , merecen una a t e n c i o n especiai : por un 
l a d o , e n el p l a n o i d e o l 6 g i c o general , Ias re lac iones entre el P . S . O . E . y e! marxis -
m o ; por o t r o , en el p l a n o po l i t i co , su caracter izac ion c o m o un part ido socia l i s ta 
d e m o c r a t i c o . 

En relacion a la pr imera c u e s t i o n , El ias Diaz nos advierte s o b r e la neces idad 
d e un d e b a t e e n p r o f u n d i d a d , y a q u c la c lar i f icac ion es v i tal para evitar la perdi-
d a d e sent ido de los t e r m i n o s q u e c o m p o n e n las d e f i m c i o n e s ideo log icas d e los 
part idos d e i zquierdas . N o cabe d u d a q u e , e n la m e d i d a en q u e es te d e b a t e n o se 
l leve a c a b o , la d e s c o n e x i o n entre teoria y praxis , perjudicial en ctialquier c a s o , 
sera inev i tab le . A s i , !a necesaria re lac ion d ia lect ica , entre l o s d o s n ive les ( t eor ico 
y pract ico) requiere a frontar c o n espiritu cr i t ico y rigor c ient i f i co un d e b a t e 
s o b r e el s ign i f i cado d e la f i losof ia y la m e t o d o l o g i a marx i s ta , s o b r e su caracter 
c ient i f ico y s o b r e sus re lac iones c o n la pract ica pol i t ica . A e i lo contr ibuye El ias 
D i a z c o n el e s f u e r z o d e c lari f icaci6n q u e s u p o n e n las pag inas d e este l ibro . 

En este s e n t i d o , ded ica el cap i tu lo V al analis is del XXVIII C o n g r e s o del 
P . S . O . E . c e l e b r a d o e n m a y o d e 1979, en el q u e a p a r e c i 6 , al m e n o s f o r m a l m e n t e , 
la cues t ion d e la de f in i c ion marxis ta del par t ido c o m o n u c l e o central d e los d e b a -
tes y p o l e m i c a s q u e alli se susc i taron . Seria un error pfantear Ia cues t idn en l o s 
m i s m o s t e r m i n o s e n q u e l l eg6 a la ca l le : c o m o una l u c h a entre u n a def in ic ion 
marxis ta frente a o t r a socia l d e m o c r a t a reformtsta . En real idad la d i scus ion se 
cen tro entre un s o c i a l i s m o d e f i n i d o d e m o d o exc luyente c o m o marxis ta y un s o -
c ia l i smo " d e plural insp irac ion i d e o l o g i c a , marxis ta y n o m a r x i s t a " . L o q u e 
ocurr io al l i , n o s dira Etias D i a z , fue una abso lu ta c o n f u s i o n entre los d i ferentes 
n ive ies d e d i scus i6n ( " l i n e a s tedr ica , estrategia pol i t ica y reestructuraci6n inter-
n a del p o d e r " ) p u e s , entre otras c o s a s , el g r u p o d i screpante " r a d i c a l " ut i l izo a 
Marx c o m o pretexto para realizar u n a ieg i t ima — a u n q u e d e s e n f o c a d a — critica a 
la ge s t i on d e la Ejecut iva sa l iente , c o n vistas a forzar u n a Ejecut iva d e 
" s i n t e s i s " , sin q u e e n n ingun m o m e n t o supusteran u n a al ternat iva real a la i inea 
q u e durante e s t o s u l t i m o s aftos h a l l e v a d o el par t ido . 

La c o n c l u s i o n a q u e l lega Elias D i a z , d e s p u e s d e anal izar di ferentes m o m e n -
t o s del s o c i a l i s m o espaf io l , es q u e e n el han c o n v i v i d o — c o n m a s o m e n o s t e n -
s i o n e s a lo largo d e sus c ien a n o s d e h i s tor ia— u n a corr iente marxis ta y otra n o 
marx i s ta , o d e " m a r x i s m o d u d o s o " , Io q u e d e a lguna m a n e r a p o n e d e mani f i e s -
t o el caracter ab ier to y f lexible del s o c i a l i m o espaftol . 

La s e g u n d a c u e s t i o n a resaltar es la c o n f i g u r a c i o n del P . S . O . E . e n el p l a n o 
po l i t i co -prac t i co c o m o tm par t ido q u e debe ser ca l i f i cado d e socia l i s ta d e m o c r a -
t i c o , en el q u e la d e m o c r a c i a n o h a a p a r e c i d o n u n c a un s imple m e d i o , s i n o c o m o 
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un fin q u e , a d e m a s d e tener sent ido en si m i s m o , se ha p r e s e n t a d o c o m o c o n s u s -
tanc ia l e inseparab le del ideal socia l i s ta . El s o c i a l i s m o sin d e m o c r a c i a n o es so -
c i a l i s m o ; y la d e m o c r a c i a sin soc ia l i smo es insuf ic iente y l imi tada . 

P r o s i g u i e n d o en la b u s q u e d a de esas " s e n a s d e i d e n t i d a d " a las que antes 
a l u d i a m o s , el a u t o r o b s e r v a q u e en el P . S . O . E . h a p r e v a l e c i d o d e manera g e n e -
ral esta l inea d e s o c i a l i s m o d e m o c r a t i c o , frente a d o s " d e f o r m a c i o n e s " a las q u e 
se hal la s i empre " e x p u e s t o " : las interpretac iones leninistas d e Marx y los total i -
tar i smos stal inistas o los r e f o r m i s m o s " s o c i a l - d e m o c r a t i c o s " ( u n o s , por n e g a d o -
res de las l ibertades y el p l u r a l i s m o ; y o t r o s , por centrarse e x c l u s i v a m e n t e e n las 
m e j o r e s d e las c o n d i c i o n e s d e v ida , p e r d i e n d o de vista l o s o b j e t i v o s finales del 
s o c i a l i s m o e, i n c l u s o , el sent ido m i s m o de la h is tor ia , al cons iderar de a l g u n a 
m a n e r a insuperable y p e r m a n e n t e el m o d o de p r o d u c c i 6 n capi ta l i s ta) . 

En e! c a p i t u l o VI del l ibro , b a j o el t i tulo de "Ei E s t a d o d e m o c r a t i c o d e D e -
r e c h o en la C o n s t i t u c i o n d e 1 9 7 8 " recoge un e n s a y o d e s t i n a d o a d e m o s t r a r , 
entre otras c o s a s , q u e si en Espafla n o se h a c e u n a po l i t i ca de izquierdas clara-
m e n t e soc ia l i s ta n o sera por c u l p a o def ic iencia de la C o n s t i t u c i o n . A s i , entab la 
p o l e m i c a t a n t o c o n aque l lo s q u e desde u n a p o s i c i o n c o n s e r v a d o r a e interesada 
o p i n a n q u e la C o n s t i t u c i o n ha c o n s o l i d a d o p l e n a m e n t e u n m o d e l o e c o n m i c o ca-
pital ista , c o m o c o n aque l lo s izquierdis tas e scept i cos hac ia las pos ib i l idades de 
desarrol lo progres i s ta y socia l i s ta d e la m i s m a . Exis te , nos d ira , de terminada ten-
denc ia a o t o r g a r u n valor a b s o l u t o a art iculos tales c o m o el 33,1 (derecho a la 
p r o p i e d a d pr ivada y a la herencia) el 38 (l ibertad de e m p r e s a y l ibertad y merca-
d o ) o el p r o p i o ar t i cu lo 37 ,2 (derecho de l o s empresar ios a a d o p t a r m e d i d a s de 
c o n f l i c t o c o l e c t i v o ) q u e , c ierto e s , conf iguran un m o d e l o e c o n m i c o v i n c u l a d o di-
r e c t a m e n t e c o n u n m o d o de p r o d u c c i o n capi ta l i s ta . P e r o El ias Diaz h a c e h inca-
pie en la pos ib i l idad d e dar cab ida e n la C o n s t i t u c i o n a) E s t a d o d e m o c r a t i c o de 
D e r e c h o , pues ex i s t en en la m i m a otra serie de art iculos d e igual valor n o r m a t i v o 
y de u n a o r i e n t a c i o n c laramente socia l i s ta . 

A s i , tras conf igurar t e o r i c a m e n t e el E s t a d o d e m o c r a t i c o de D e r e c h o c o m o 
f o r m a jur id i co -po l i t i ca l igada a u n a o r g a n i z a c i o n social f l ex ib l emente soc ia l i s ta , 
superador del actual E s t a d o social de D e r e c h o , c o n el q u e se da u n a relacion de 
c o n t i n u i d a d h is tor ica (del E s t a d o real al E s t a d o pos ib l e ) , Ei ias Diaz realiza una 
analis is e x h a u e s t i v o d e aque l las n o r m a s d e la C o n s t i t u c i o n q u e p u e d e n servir d e 
"resor te s r e a l e s " para la c o n s t m c c i o n d e e s ta u l o p i a en la q u e c o n f l u y e n el so -
c i a l i s m o d e m o c r a t i c o y el E s t a d o d e m o c r a t i c o de D e r e c h o . 

P o r u l t i m o , so lo resta decir, a u n q u e n o s u p o n g a n i n g u n a n o v e d a d , q u e leer a 
El ias D i a z , sea cual s e a la p o s i c i o n i d e o l o g i c a del l ec tor , e s recibir u n a extraordi -
naria l ecc ion de c o m p r o m i s o y rigor cr i t ico . Cua l idades es tas que rec laman para 
s i , c o m o u n i c a r e c o m p e n s a , el d e b a t e y la p o l e m i c a . 

Josep A g u i l o Regla 
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L U I S M A R I A C A Z O R L A P R I E T O , Poder Tributario y Estado Contempord-
neo, lns t i tuto d e E s t u d i o s Fiscales . Madr id , 1982, 313 p a g s , 

Bajo el suges t ivo y a m b i c i o s o t i tulo de Poder tributario y Estado contempo-
raneo, C a z o r l a Pr ie to n o s presenta un e s t u d i o extraido d e su tesis doc tora l 
" C o n t r i b u c i o n al e s t u d i o del Poder T r i b u t a r i o " , le ida en la F a c u k a d d e D e -
recho d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e de Madr id el 2 2 de M a y o d e 1980. 

La obra , e x c e l e n t e m e n t e p r o l o g a d a por el Pro fe sor Javier Lasarte , se e n -
cuentra d iv id ida en siete cap i tu los . En el pr imero de e l los se in t roduce lo que pre-
t e n d e ser el t rabajo y el plan del m i s m o . En el s e g u n d o , se intenta u n a a p r o x i m a -
c i o n al c o n c e p t o de e s tado c o n t e m p o r a n e o , para en el s iguiente esbozar una 
teoria general del poder tr ibutario en aque l . L o s restantes cap i tu los estan ded ica -
dos e spec i f i camente al c a s o e spano l y asi i levan por e n c a b e z a m i e n t o : Cons idera -
c iones previas al e s t u d i o del poder tributario en el o r d e n a m i e n t o espafiol v igente , 
el poder tr ibutario del E s t a d o , El p o d e r tributario de las C o m u n i d a d e s A u t o n o -
mas y El P o d e r tr ibutario d e las C o r p o r a c i o n e s L o c a l e s . 

Poder tributario y Estado Contempordneo e s , por t a n t o , suscept ible d e ser 
d iv id ido en d o s grandes partes . La primera d e caracter general y la s e g u n d a de 
caracter part icular , refer ida , ya h e m o s a d e l a n t a d o , al c a s o de nuestro pais . Si-
g u i e n d o esa m i n i m a d i v i s i o n , in tentaremos c o m e n t a r a l g u n a de las cues t iones 
q u e la lectura d e este l ibro p u e d e suscitar. 

P o r lo que respecta a la p a r t e g e n e r a l del t rabajo , hay q u e decir q u e la aproxi -
m a c i o n al c o n c e p t o d e e s tado c o n t e m p o r a n e o — p i e z a c lave de t o d a la 
c o n s t r u c c i o n — , n o parece d e m a s i a d o a f o r t u n a d a y resulta s impl is ta y e s q u e m a -
t ica, quiza apresurada . A l intentar dar cab ida a mul t i tud de t e m a s , el autor criti-
ca o p i n i o n e s y teor ias , pero n o s ienta las bases para hacer viable a l g u n a innova-
c i o n al re spec to . Es to es c i er tamente c laro , por e j e m p l o , c u a n d o se aborda la 
idea d e soberania o el poder e c o n o m i c o , E v i d e n t e m e n t e , la a m b i g u e d a d q u e eso 
Ileva c o n s i g o s u p o n d r a un lastre a lo largo de t o d o el l ibro y, d e m a n e r a espec ia l , 
c u a n d o se trate d e la teor ia general del poder tr ibutario en el e s tado c o n t e m p o r a -
n e o . 

En lo q u e se refiere a esta cues t i on , apuntar q u e , sin o lv idar las di f icul tades 
del t e m a t ra tado , las ideas de Cazor la n o se presentan c o m o exces ivamente c o n -
v incentes . Entre o t r a s , las razones d e esta o p i n i o n s o n las s iguientes: En primer 
lugar, c o m o critica pr inc ipal , decir q u e el p o d e r tr ibutario es f u n d a m e n t a l m e n t e 
un c o n c e p t o jur id ico y , que por lo t a n t o , jur id icos h a n de ser en e n f o q u e y su 
m e t o d o . N o s parece q u e , por pretender abarcar o tros a s p e c t o s re lac ionados c o n 
aquel — c o m o son el po i i t i co-soc ia l o el e c o n o m i c o — , el c o n c e p t o acaba por di-
luirse en u n a y u x t a p o s i c i o n de exp l i cac iones , las cua les n o se conec tan entre si. 

Ta l c o m o seiiala el p t o p i o Cazor la (pag . 116), des l indar l o s di ferentes funda-
m e n t o s del p o d e r trtbutario puede ser u n a tarea interesante — c o n la q u e e s t a m o s 
de a c u e r d o — . Sin e m b a r g o , a nues tro ju ic io , n o lo e s , e n m e n o r m e d i d a , utilizar 
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las c o n c l u s i o n e s y r e s u l t a d o s a q u e se Ilegue e n c a d a u n o de e l los para el analis is y 
e s t u d i o d e l o s re s tantes . Esta c o n s i d e r a c i o n v i ene r e f o r z a d a , a d e m a s , por el m i s -
m o a u t o r , q u i e n n o d u d a en sefialar "el engarce q u e exis te entre l o s d i s t intos 
f u n d a m e n t o s d e las t i tu lar idades t r ibutar ias" (pag . 151). N o o b s t a n t e lo cua l , su 
i inica referencia a la cues t ion es c o m o s igue: " U n p u n t o d e interes es el de la reia-
c i 6 n entre el f u n d a m e n t o e c o n o m i c o , el po l i t i co - soc ia l y el jur id ico ( . . . ) Cabr ia 
decir al r e s p e c t o q u e el f u n d a m e n t o pr imero es el e c o n o m i c o ( . . . ) a h o r a b ien , d a -
d a la s ign i f i cac ion d e t o d a indo le del t r ibuto , el e jercic io del poder tr ibutario n o 
p u e d e l levarse a b u e n t e r m i n o si n o es merced al a c u e r d o d e las fuerzas po l i t i co -
soc ia l e s ( . . . ) por f in, d e n t r o d e las c o o r d e n a d a s del E s t a d o d e D e r e c h o e n las q u e 
n o s m o v e m o s la c a n a l i z a c i o n d e t o d o s es tos f e n o m e n o s n o p u e d e e fec tuarse mas 
q u e d e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e ea tab lezcan las n o r m a s jur idicas ( . . . ) , las cuales 
en verdad n o hacen m a s q u e traducir a l enguaje jur id ico l o q u e v i ene i m p u e s t o 
por las vert ientes e c o n o m i c a y po l i t i co - soc ia l del p o d e r t r i b u t a r i o " (pag . 150). 

P o r otra parte , ai e s t u d i o del f u n d a m e n t o jur id ico del p o d e r tr ibutario se le 
d e d i c a n s o l o tres p a g i n a s , n u m e r o insuf ic iente a t o d a s luces si t e n e m o s e n cuenta 
q u e c o n t i e n e n a f i r m a c i o n e s del s iguiente t enor literal: "Ei p o d e r tr ibutario ( . . . ) 
c o n s t i t u y e un a u t e n t i c o poder po l i t i co p u b l i c o ( . . . ) El p o d e r po l i t i co ( . . . ) n o 
t i ene d i m e n s i o n jur id ica a l g u n a , por lo q u e se trata de u n h e c h o m e t a j u r i d i c o , 
Sin e m b a r g o , e! p o d e r tr ibutar io tal c o m o h o y es e n t e n d i d o c o n t i e n e en su n a t u -
raleza ( . . . ) u n f u n d a m e n t o jur id ico i n d u d a b l e " (pag . 148). 

F i n a l m e n t e , d e b e n m e n c i o n a r s e la escasa referencia a l o s caracteres del poder 
tr ibutar io y la i n c l u s i o n d e a s p e c t o s c o n c r e t o s del o r d e n a m i e n t o jur id ico -
tr ibutar io e s p a n o l en e s ta pr imera parte d e caracter g e n e r a l , al tratar del poder 
tr ibutar io or ig inar io y d e r i v a d o . 

EI c a s o espaf lo l , p a r t i e n d o del anal is is de la C o n s t i t u c i o n d e 1978, quiza de-
b iese h a b e r o c u p a d o u n a m a y o r ex tens ion en la s e g u n d a parte del l ibro q u e c o -
m e n t a m o s . La crit ica f u n d a m e n t a l q u e p u e d e dirigirse c o n t r a ella es la repet ic ion 
— e in c l uso r e i t e r a c i o n — del m i s m o e s q u e m a ut i l i zado e n la pr imera parte 
— f u n d a m e n t o e c o n o m i c o , f u n d a m e n t e po l i t i co - soc ia l , f u n d a m e n t o j u r i d u c o — , 
q u e si n o resul taba a p r o p i a d o para el e s tud io y c o n c e p t u a c i o n del poder tr ibuta-
rio en genera l , t a m p o c o lo es para la part icular. 

E n r e s u m e n , un t r a b a j o q u e n o r e s p o n d e c o m o debiera al interes q u e desp ier -
ta por su a u t o r y por s u t i t u l o , pero q u e debe ser t en ido e n cuenta para el anal i -
s i s , desarro l lo y p r o f u n d i z a c i o n del e s tud io del p o d e r t r ibutar io , tras el q u e se e s -
c o n d e n c o n c e p t o s n e c e s i t a d o s de urgente rev i s ion , tal c o m o , c o n ac ier to , s ena la 
en s u p r d l o g o el P r o f e s o r Lasarte . 

C a r m e n F e r n a n d e z 
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L U I S M A D E R O , La intervencion de tercero en et proceso candnico, E u n s a , 
P a m p l o n a , 1982 , 315 p a g s . 

D e n t r o d e la C o l e c c i o n C a n o n i c a d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra han apareci-
d o , en el c a m p o de las viejas ins t i tuc iones procesa le s , m a s bien m a n c a s , en 
nuestra l e n g u a , de e s tud ios serios y p r o f u n d o s , t i tu los c ier tamente i m p o r t a n t e s . 
Basta recordar , entre o t r o s , la m o n o g r a f i a d e C . L a z a r o en t o r n o al proceso 
ex traord inar io , la d e A , Quinte la s o b r e el a t e n t a d o , las de M o n s . Del A m o sobre 
la d e m a n d a , interrogator io y c o n f e s i o n , la c lave p r o b a t o r i a e n l o s procesos 
m a t r i m o n i a l e s , ia d e R. Villar sobre la prueba d o c u m e n t a l publ i ca y la d e A . 
G o n z a l e z Mart in sobre la d o c u m e n t a l pr ivada. 

A esta p r o d u c c i o n se u n e a h o r a la del Prof . M a d e r o . En ella n o s o frece una 
ampl ia v i s ion del f e n o m e n o jur id ico de la intervencidn de tercero e n un proceso 
del q u e , en su in i c io , n o es parte . C o n la seguridad del anal is is crit ico de la fuen-
tes y la p o n d e r a c i o n en la exegesis d e los textos legales n o s hace ver el a u t o r e n 
l o s cuatro cap i tu los de su invest igac ion (la in tervenc ion d e tercero y re lacion 
j u r i d i c o - p r o c e s a l , la in tervenc ion voluntar ia , la in tervenc ion f o r z o s a , proced i -
m i e n t o d e la in tervenc ion y pr inc ipios reguladores) la natura leza int ima del insti-
t u t o y su c o n e x i o n en !os grandes t e m a s d e la c ienc ia procesa l e n genera l . 

Para n o desviarse de su o b j e t o y a h o n d a r al m a x i m o en el m i s m o h a descarta-
d o el e s t u d i o d e otras tercerias , tan sugest ivas c o m o la o p o s i c i o n de tercero a la 
s e n t e n c i a . 

R e c o n o c e ei autor q u e la in tervenc ion de tercero h a t e n i d o p o c a , por n o decir 
n u l a , ap l i cac ion en l o s p r o c e s o s matr imonia l e s . P e n s a m o s , sin e m b a r g o , q u e en 
otras es feras y mater ias podra apl icarse . D e h e c h o , el p r o y e c t o de n u e v o C o d i g o 
l o recoge en el t i tulo de las causas inc identa les , in terca iado , c o m o en el actual , 
entre la n o r m a t i v a q u e regula la instruccion secreta d e la c a u s a y su p u b l i c a c i o n . 

M a s , c o n i n d e p e n d e n c i a d e su fungibi l idad en la praxis d e l o s tr ibunales d e la 
Iglesia, la obra del Prof . M a d e r o cons t i tuye u n a va l io sa apor tac ion doctr inal , de 
la m a y o r e s t ima , q u e a g r a d e c e m o s c u a n t o s d e u n a u otra forma nos d e d i c a m o s 
al cu l t ivo del D e r e c h o Procesa l , asi c a n o n i c o c o m o civil . 

A n t o n i o Perez R a m o s 

E Z E Q U I E L B E L E N C H O N , La prueba pericial en losprocesos de nuiidad 
de matrimonio, E u n s a , P a m p l o n a , 1982, 2 7 6 p a g s . 

Otro t i tu lo i m p o r t a n t e en la serie de m o n o g r a f i a s sobre D e r e c h o Procesa l 
C a n o n i c o q u e n o s br inda la C o l e c c i o n C a n o n i c a de la Univers idad d e Navarra . 
En ella el D r . B e l e n c h o n es tudia en ampl i tud y p r o f u n d i d a d t e m a tan pract ico 
c o m o util y t rascendente cual el d e la prueba pericial en las causas m a t r i m o -
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L U I S M A D E R O , La intervencion de tercero en el proceso candnico, E u n s a , 
P a m p l o n a , 1982 , 315 p a g s . 

D e n t r o d e la C o l e c c i o n C a n o n i c a d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra han apareci-
d o , en el c a m p o de las viejas ins t i tuc iones procesa le s , m a s bien m a n c a s , en 
nuestra l e n g u a , de e s tud ios serios y p r o f u n d o s , t i tu los c ier tamente i m p o r t a n t e s . 
Basta recordar , entre o t r o s , la m o n o g r a f i a d e C . L a z a r o en t o r n o al proceso 
ex traord inar io , la d e A , Quinte la s o b r e el a t e n t a d o , las de M o n s . Dei A m o sobre 
la d e m a n d a , interrogator io y c o n f e s i o n , la c lave p r o b a t o r i a e n l o s procesos 
m a t r i m o n i a l e s , ia d e R. Villar sobre la prueba d o c u m e n t a l publ i ca y la d e A . 
G o n z a l e z Mart in sobre la d o c u m e n t a l pr ivada. 

A esta p r o d u c c i o n se u n e a h o r a la del Prof . M a d e r o . En ella n o s o frece una 
ampl ia v i s ion del f e n o m e n o jur id ico de la intervencion de tercero e n un proceso 
del q u e , en su in i c io , n o es parte . C o n la seguridad del anal is is crit ico de la fuen-
tes y la p o n d e r a c i o n en la exegesis d e los textos legales n o s hace ver el a u t o r e n 
l o s cuatro cap i tu los de su invest igac ion (la in tervenc ion d e tercero y re lacion 
j u r i d i c o - p r o c e s a l , la in tervenc ion voluntar ia , la in tervenc ion f o r z o s a , proced i -
m i e n t o d e la in tervenc ion y pr inc ipios reguladores) la natura leza int ima dei insti-
t u t o y su c o n e x i o n en los grandes t e m a s d e la c ienc ia procesa l e n genera l . 

Para n o desviarse de su o b j e t o y a h o n d a r al m a x i m o en el m i s m o h a descarta-
d o el e s t u d i o d e otras tercerias , tan sugest ivas c o m o la o p o s i c i o n de tercero a la 
s e n t e n c i a . 

R e c o n o c e el autor q u e la in tervenc ion de tercero h a t e n i d o p o c a , por n o decir 
n u i a , ap l i cac ion en l o s p r o c e s o s matr imonia l e s . P e n s a m o s , sin e m b a r g o , q u e en 
otras es feras y mater ias podra apl icarse . D e h e c h o , el p r o y e c t o de n u e v o C o d i g o 
l o recoge en el t i tulo de las causas inc identa les , in terca iado , c o m o en el actual , 
entre la n o r m a t i v a q u e regula la instruccion secreta d e la c a u s a y su pub l i cac idn . 

M a s , c o n i n d e p e n d e n c i a d e su fungibi l idad en la praxis d e l o s tr ibunales d e la 
Iglesia, la obra del Prof . M a d e r o cons t i tuye u n a va l io sa apor tac ion doctr inal , de 
la m a y o r e s t ima , q u e a g r a d e c e m o s c u a n t o s d e u n a u otra forma nos d e d i c a m o s 
al cu l t ivo del D e r e c b o Procesa l , asi c a n o n i c o c o m o civil . 

A n t o n i o Perez R a m o s 

E Z E Q U I E L B E L E N C H O N , La prueba pericial en tosprocesos de nuiidad 
de matrimonio, E u n s a , P a m p l o n a , 1982, 2 7 6 p a g s . 

Otro t i tu lo i m p o r t a n t e en la serie de m o n o g r a f i a s sobre D e r e c h o Procesa l 
C a n o n i c o q u e n o s br inda la C o l e c c i d n C a n o n i c a de la Univers idad d e Navarra . 
En ella el D r . B e l e n c h o n es tudia en ampl i tud y p r o f u n d i d a d t e m a tan pract ico 
c o m o util y t rascendente cual el d e la prueba pericial en las causas m a t r i m o -
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nia les , c u a n d o h a e n t r a d o prec i samente en dec l ive la test i f ical y la d e c o n f e s i o n . 
N o le d e d i c a , a n u e s t r o e n t e n d e r , m u c h o e s p a c i o a la inves t igac ion de fuentes y a 
la doc tr ina h i s tor i ca , pero si a !a jurisprudericia rotal d e l o s u l t i m o s sesenta a n o s , 
en especta l e n l o s c a p i t u l o s I V - V I , q u e versan s o b r e el o b j e t o y neces idad d e la 
per ic ia , la d e s i g n a c i o n d e peritos y d i c t a m e n de l o s m i s m o s y !a va lorac ion d e e s -
te t i p o d e p r u e b a . D e ahi q u e sea jus t i f i cado su s u b t i t u l o . 

L o s mer i to s dei a u t o r son re ievantes , en part icular , el rigor c ient i f i co de sus 
a r g u m e n t a c i o n e s , la c lar idad d e e x p o s i c i o n y la e l e g a n c i a d e e s t i l o . P e n s a m o s , 
s in e m b a r g o , q u e es parco e n c o n c l u s i o n e s y m u y m a r c a d o su c o n f o r m i s m o c o n 
c ier to sec tor de la R o t a R o m a n a en c u a n t o a mirar c o n recelo las pruebas psi-
quiatr icas y p s i c o l o g i c a s , a la vez q u e se c ine en d e m a s i a a Ia casuist ica tradi-
c iona l e n ei t r a t a m i e m o d e la i m p o t e n c i a y d e la a m e n c i a . El lo resta lugar a u n a 
crit ica p r o p i a , q u e hub iera poder ser cons truc t iva , y a u n a o p i n i o n m a s personal 
e n su Iabor i n v e s t i g a d o r a . C r e e m o s , a s i m i s m o , q u e habria s i d o s u m a m e n t e s u -
ges t ivo y p r o v e c h o s o el r o m p e r lanzas y abrir p a s o a !a l enta jur i sprudenc ia ded i -
c a n d o a i g u n c a p i t u l o o a p a r t a d o a las dist intas c lases d e pruebas peric iales , 
i n c l u y e n d o ias p r o c e d e n t e s del r ico c a m p o d e las c ienc ias del h o m b r e , q u e se h a n 
i d o i n t r o d u c i e n d o t i m i d a m e n t e e n el t ra tamiento de las n u l i d a d e s , y pronunc iar -
se , desde la perspect iva d e u n a doc tr ina in fieri, sobre el a l c a n c e , valor e inc iden-
c ia d e ta les a p o r t a c i o n e s e n c a p i t u l o s d e tanta actual idad e n nuestras Curias c o -
m o las a n o m a l i a s p s i c o - s e x u a l e s , la incapac idad para asumir las cargas , la falta 
d e l ibertad in terna , e t c . 

En !a b ib l iograf ia e c h a m o s d e m e n o s repertor ios d e jur i sprudenc ia pont i f ic ia 
tan c o n o c i d o s c o m o el d e H o l b o e c k y el d e Lazzara to y la i n c o r p o r a c i o n d e re-
v is tas e s p e c i a l i z a d a s , aparte del E p h e m e r i d e s y del M o n i t o r , q u e r e p r o d u c e n sen-
tenc ias d e l o s m a s v a r i a d o s s i g n o s y t e n d e n c i a s . 

T o d o lo cual n o empaf ia ni un ap ice la i m p o r t a n c i a , la ut i l idad y la val ia 
intr inseca d e !a o b r a q u e a c o g e m o s c o n a p l a u s o y r e c o m e n d a m o s v ivamente a los 
p r o f e s i o n a l e s del f o r o . 

A n t o n i o Perez R a m o s 

F R A N S A . M . A L T I N G V O N G E U S A U , The external relaiions of the 
European Community. Perspectives, policies and responses, John F. K e n n e d y 
Inst i tute , T i lburg Univers i ty , 1974, 132 p a g s . 

E s t a m o s y a , c i e r t a m e n t e , a c o s t u m b r a d o s a la Iectura d e ex tensa b ib l iograf ia 
c o m u n i t a r i a . D e s d e Ios pr imeros e s tud ios cercanos a la t e m a t i c a d e su d e r e c h o 
or ig inar io ( las C o n v e n c i o n e s y T r a t a d o s q u e h ic ieron renacer las e speranzas 
e u r o p e i s t a s ) , Ios s igu ientes re lat ivos al d e r e c h o d e r i v a d o ( q u e c o m e n z o a incidir 
p r o f u n d a m e n t e e n Ias i eg i s lac iones i n t e m a s de c a d a E s t a d o m i e m b r o ) , has ta l o s 
m a s p r o x i m o s s o b r e ei f u n c i o n a m i e n t o d e las ins t i tuc iones o el desarrol lo de las 
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nia ies , c u a n d o h a e n t r a d o prec i samente en dec l ive !a test i f ical y la d e c o n f e s i o n . 
N o Ie d e d i c a , a n u e s t r o e n t e n d e r , m u c h o e s p a c i o a la inves t igac ion d e fuentes y a 
la doc tr ina h i s tor i ca , pero si a la jur i sprudenc ia rotal d e l o s u l t imos sesenta af ios , 
en especia l e n l o s c a p i t u l o s I V - V I , q u e versan s o b r e el o b j e t o y neces idad d e ia 
per ic ia , la d e s i g n a c i o n d e per i tos y d i c t a m e n d e los m i s m o s y !a va lorac ion de e s -
te t ipo d e prueba . D e ahi q u e sea jus t i f i cado su s u b t i t u l o . 

L o s mer i to s del a u t o r son re l evantes , en part icular , e! rigor c ient i f i co de sus 
a r g u m e n t a c i o n e s , !a d a r i d a d d e e x p o s i c i o n y la e l eganc ia d e e s t i l o . P e n s a m o s , 
s in e m b a r g o , q u e es parco en c o n c l u s i o n e s y m u y m a r c a d o su c o n f o r m i s m o c o n 
c ier to sec tor d e la R o t a R o m a n a en c u a n t o a mirar c o n receio las pruebas psi-
quiatr icas y p s i c o l o g i c a s , a la vez q u e se cifie en d e m a s i a a la casuist ica tradi-
c iona l en ei t r a t a m i e n t o d e la i m p o t e n c i a y de la a m e n c i a . EIlo resta lugar a u n a 
crttica p r o p i a , q u e hub iera poder ser cons truc t iva , y a u n a o p i n i o n mas persona! 
e n su labor i n v e s t i g a d o r a . C r e e m o s , a s i m i s m o , q u e habria s i d o s u m a m e n t e su-
ges t ivo y p r o v e c h o s o el romper lanzas y abrir p a s o a la l enta jur isprudencia ded i -
c a n d o aigitn c a p i t u l o o a p a r t a d o a las dist intas c iases d e pruebas peric iales , 
i n c l u y e n d o Ias p r o c e d e n t e s dei r ico c a m p o d e ias c i enc ias del h o m b r e , q u e se han 
i d o i n t r o d u c i e n d o t i m i d a m e n t e en e! t ra tamiento d e las n u l i d a d e s , y pronunciar-
se , d e s d e !a perspec t iva d e u n a doc tr ina in fieri, s o b r e el a l c a n c e , vaior e inc iden-
cia d e tales a p o r t a c i o n e s e n c a p i t u l o s d e tanta ac tua l idad en nuestras Curias c o -
m o las a n o m a l i a s p s i c o - s e x u a l e s , la i ncapac idad para asumir las cargas , la fal ta 
d e l ibertad in terna , e t c . 

En la b ib l iograf ia e c h a m o s d e m e n o s repertor ios d e jur i sprudenc ia pont i f ic ia 
tan c o n o c t d o s c o m o el de H o l b o e c k y el d e Lazzara to y la i n c o r p o r a c i o n d e re-
v is tas e s p e c i a l i z a d a s , aparte del E p h e m e r i d e s y del M o n i t o r , q u e r e p r o d u c e n sen-
t enc ias d e l o s mas v a r i a d o s s i g n o s y tendencsas . 

T o d o lo cual n o empaf ia ni un apice la i m p o r t a n c i a , la ut i i idad y ia val ia 
intr inseca d e !a o b r a q u e a c o g e m o s c o n a p l a u s o y r e c o m e n d a m o s v i v a m e n t e a los 
p r o f e s i o n a l e s del f o r o . 

A n t o n i o Perez R a m o s 

F R A N S A . M . A L T I N G V O N G E U S A U , The external relations of the 
European Community. Perspectives, polkies and responses, J o h n F. K e n n e d y 
Inst i tute , T i lburg U n i v e r s i t y , 1974 , 132 p a g s . 

E s t a m o s y a , c i e r t a m e n t e , a c o s t u m b r a d o s a !a l ec tura d e ex tensa b ib l iograf ia 
c o m u n i t a r i a . D e s d e l o s pr imeros e s t u d i o s c e r c a n o s a la t e m a t i c a de su d e r e c h o 
or ig inar io (Ias C o n v e n c i o n e s y T r a t a d o s q u e hic ieron renacer las e speranzas 
e u r o p e i s t a s ) , l o s s igu ientes re lat ivos al d e r e c h o der ivado (que c o m e n z o a incidir 
p r o f u n d a m e n t e en l a s l eg i s lac iones internas d e cada E s t a d o m i e m b r o ) , hasta l o s 
m a s p r c x i m o s sobre el f u n c i o n a m i e n t o d e las ins t i tuc iones o el desarro i lo d e !as 
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pol i t icas c o m u n e s . T o d o s e l l o s i m p u l s a d o s por un m i s m o afan d i v u l g a t i v o , pri-
m e r o , y un r e f k x i v o espiritu c ient i f i co (jurtdico o e c o n o m i c o ) , d e s p u e s . 

Sin e m b a r g o , c o n a l g u n a c o n t a d i s i m a e x c e p c i o n ( c o m o ia del n o r u e g o J o h a n 
G a i t u n g , autor d e " L a c o n s t r u c c i o n d e u n a superpotenc ia : el c a s o d e Ia 
C . E . E . " ) , la b ib l iograf ia c o m u n i t a r i a se a b o r d a , s i empre , d e s d e las prop ias c o -
o r d e n a d a s e u r o p e a s . Se trabaja c o n u n a o p t i c a , d i r i a m o s eurocentr i s ta pura . Y 
e l l o , si bien puede carecer d e i m p o r t a n c i a c u a n d o el o b j e t o d e e s t u d i o se refiere 
e x d u s i v a m e n t e a l o s rasgos in ternos d e la o r g a n i z a c i o n c o m u n i t a r i a ( a u n q u e la 
s iga t e n i e n d o , e s t r i c tamente , para el D e r e c h o Internacional P u b l i c o ) la g a n a , y 
e n proporcson a c u s a d a , c u a n d o este versa sobre a s p e c t o s tan g loba le s c o m o el d e 
sus re lac iones exter iores . 

Frans A . M . Al t ing v o n G c u s a u , pro fesor en D e r e c h o d e O r g a n i z a c i o n e s In-
ternac iona les y d irector del J o h n F. K e n n e d y Inst i tute , c o n s c i e n t e d e Ia e n o r m e 
repercus ion q u e la C E E h a l ogrado ya s o b r e el resto d e la C o m u n i d a d interna-
c i o n a l , y d e la corre iac ion entre las t r a n s f o r m a c i o n e s q u e este sufre y ia aparicton 
d e n u e v o s p o l o s d e inf luencia e c o n o m i c a y poi i t ica c o m o el a h o r a c o m e n t a d o , 
ha e s c o g i d o , c o m o a n t e r i o r m e n t e h i z o J o h a n G a l t u n g , la ruptura c o n los e s -
q u e m a s eurocentr i s tas y h a e f e c t u a d o su anal is is del " f e n o m e n o " C E E a partir 
del e s t u d i o del c o n j u n t o del s i s t ema d e re lac iones in ternac iona ies en q u e e s t e , 
i n e v i t a b l e m e n t e , se hal la u b i c a d o . 

N o se t ra ta , p u e s , de q u e Al t ing v o n G e u s a u desprec ie el e s t u d i o c o n c r e t o d e 
l o s a c t o s jur id icos in ternac iona le s d e la C E E , q u e s o n la e x p r e s i o n s i empre d e su 
v o l u n t a d po l i t i ca , s i n o q u e l o s cons idera m a s bien en f u n c i o n d e lo q u e s igni f ican 
e n e! s e n o del actual s i s t ema in ternac iona l . E s d e c i r , q u e n o a n a l t z a , por e j e m p l o 
( c o m o tan bien h a n h e c h o Jean Raux o Ura l A y b e r k ) , Ios m e c a n i s m o s inst i tu-
c tonales que usa la C E E para a d o p t a r sus dec i s i ones e n po l i t i ca exter ior , ni se d e -
t i ene t a m p o c o en la p o r m e n o r i z a c i o n d e las dist intas v ias q u e esta h a prac t i cado 
para consent i r se ex ter iormente . N o . Para v o n G e u s e a t a m p o c o s o n Ia suscr ip-
c i o n d e un d e t e r m i n a d o A c u e r d o d e A s o c i a c t o n , la a d o p c i o n d e u n a n u e v a z o n a 
d e libre c o m e r c i o 6 la suscr ipc ion d e un C o n v e n i o mult i la tera l , Io q u e g o z a por si 
m i s m o d e i m p o r t a n c i a , s i n o el c o n j u n t o d e esa pract ica exterior s o b e r a n a y l o 
q u e ella s igni f ica . 

C o n c e p c i o n e s c o m u n i t a r i a s c o m o las q u e se d e s p r e n d e n d e s u pol i t ica m e d i -
terranea , s u s n u e v o s A c u e r d o s d e L o m e (que inc iden s o b r e el eje N o r t e - S u r fa-
v o r a b l e m e n t e para este u l t i m o ) , o , e n general , el s o s t e n i m i e n t o d e u n a 
a u t o n o m i a es trateg ica frente a l o s b l o q u e s y a c o n s t i t u i d o s , Ilevan a v o n G e u s a u 
a observar la C E E , a u n , d e s d e o t r o a n g u i o , sin d u d a p r o t a g o n i s t a d e nues tro s is-
t e m a d e re lac iones in ternac iona le s : el i d e o l o g i c o . 

L a b ipo lar idad Es te -Oes te , q u e ha c o n s t i t u i d o el e s q u e m a d e t rabajo d e los 
inte lectuales a m e r i c a n o s has ta ayer m i s m o , y q u e vue lve a serlo a h o r a para el D e -
p a r t a m e n t o d e E s t a d o r e p u b i i c a n o ( c o m o cer teramente n o s sefiala J o h n Kenneth 
Gaibrai th en s u s , por o t r a parte , m u y r e c o m e n d a b l e s " M e m o r i a s " ) , h a s i d o irre-
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vers ib lemente d e s p l a z a d a por un m u n d o mul t ipo lar , en el q u e Ias referencias 
i d e o l o g i c a s , po l i t i cas y e c o n o m i c a s son plurales y , en gran parte , d e reciente apa-
r ic ion . Esas re ferenc ias a c t u a n n o so lo c o m o m o d e l o s a imitar por !os n u e v o s Es-
t a d o s surg idos d e la d e s c o l o n i z a c i o n , s i n o , y en e s o reside la i n n o v a c i o n , q u e 
t a m b i e n Io s u p o n e n para a l g u n o s E s t a d o s ya c o n s o l i d a d o s en el s e n o d e u n o u 
o t r o d e Ios a n t i g u o s b l o q u e s . 

P o r e l lo c o n v i e n e e n sefialar v o n G e u s a u el caracter rev i s ionis ta para el actual 
s i s t ema d e re lac iones in ternac iona les q u e Ileva a p a r e j a d o e! crec imiento d e ia 
C E E : n o s o l o se rev i san , e n la era d e !a p o s t - d e t e n t e , el caracter d e las re lac iones 
entre E u r o p a y l o s E s t a d o s U n i d o s y entre e s ta y la U n i o n S o v i e t i v a , s i n o q u e , lo 
q u e es m a s i m p o r t a n t e , E u r o p a aparece r e n o v a d a , c o n v o z e intereses p r o p i o s , 
e n el c u r s o d e l o s a c t u a l e s d e b a t e s por un N u e v o Orden E c o n o m i c o , u n a s n u e v a s 
pol i t icas m o n e t a r i a s o d e recursos . Y e s o , o b j e t i v a m e n t e , m o d i f i c a el m a r c o d e 
las actuales re lac iones in ternac iona les . 

V o n G e u s a u h a e s t a b l e c i d o , p u e s , el m a c r o - s i s t e m a e n q u e ha e m e r g i d o la 
C E E (ese s u j e t o por tantas razones in teresante para n o s o t r o s , y n o la m e n o r la d e 
su na tura leza m i x t a en tre O r g a n i z a c i o n internac ional y su p r o y e c t o d e e n t e 
s u p r e n a c i o n a l ) y h a o p t a d o por encajar e n ei al n u e v o p r o t a g o n i s t a d e l o s a c t o s 
i n t e r n a c i o n a i e s . Su a p o r t a c i o n c o m p l e m e n t a , p u e s , Ia rev is ion q u e has ta a h o r a 
p o s e i a m o s : nacen segun d e r e c h o y desarrol lan n o r m a s p r o p i a s , pero en su or igen 
h a s i d o la v o l u n t a d q u e surge d e !as ideas lo q u e !os h a p r o p i c i a d o . 

J o a n F. T h o m a s . 
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C o n el presente n u m e r o se inicia la publ icac idn per iodica de la juris-
prudencia de la A u d i e n c i a Territorial de P a l m a de Mal lorca , E n d icho 
empef lo se hal lan c o m p r o m e t i d o s la referida A u d i e n c i a , el C o l e g i o de 
A b o g a d o s y l a F a c u l t a d de D e r e c h o . Para un m e j o r m a n e j o de esta sec-
c i6n de " C u a d e r n o s " , conviene tener en cuenta los s iguientes aspectos: 

a ) La presentac i6n se realiza en base a cada una de las dist intas Salas . 

b) D e n t r o de cada Sala, el material se organiza en t o r n o a u n a triple 
cons iderac i6n: 1) Indice crono l6g i co c o n indicac i6n numerica correlati-
va; 2) Tex tos jurisprudenciales; 3) Indice anal i t ico referido a todas las 
sentencias . 

c) Aque l las sentencias q u e en el fndice c r o n o l 6 g i c o figuren c o n un as-
terisco (*) se reproducen en la secc i6n de textos jurisprudenciales . 

d ) E n el indice c r o n o l 6 g i c o de las Salas de lo criminal , las referidas 
a la Sala 2 B se ind ican c o n el s igno ( 2 a ) al final de la fecha . 



/. SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRA TIVO (1) 

A. INDICE CRONOLOGICO 

1. E x p r o p i a c i o n f o r z o s a . Reversion. Valoracion de bienes o derechos 
objeto de reversion. Eleccion del criterio para valorar. Sentenciade 
7 de enero de 1982. 

2. U r b a n i s m o . Suspension de obra ubicada en terrenos de reserva 
Urbana. Demolicion. Actos confirmatorios, requisitos. Inadmisibi-
Iidad del recurso. Sentencia de 11 de enero de 1982. 

3. F u n t i o n a r i o s de correos y t e i e comunicac iones . Concurso. Discon-
formidad con el baremo. El tiempo de servicio prestado en puesto 
de trabajo de nivel mas alto en el que se cesa por expediente disci-
ciplinario debe computarse a efectos de anos de servicio. Interpre-
tacion del precepto 2.l.a. en relacion con el 2.l.b. del Anexo VII 
del Reglamento de los Cuerpos Especiales de Correos y Telecomu-
nicacion. Sentencia de 12 de enero de 1982. 

4. G e s t i o n tributaria. O p o s i c i o n a la via de a p r e m i o . Motivos. Falta 
de notificacion de la liquidacion. Modalidades de la notificacion. 
D o m i c i l i o f iscal . Sentencia de 19 de enero de 1982. * 

5. S a n c i o n e s . Prescripcion de infracciones y caducidad del procedi-
miento. Principios juridicos que informan el Derecho Penal apli-
cables al Derecho sancionador administrativo. Existencia de dolo o 
de simple negligencia. Sentencia de 21 de enero de 1982. 

6. C o n t r a t o s . Concurso. Ilegalidad pliego concurso. Falta de impug-
nacion. Defectos de procedimiento en la elaboracion del pliego: 

( 1 ) La seleccion y presentacion de esta seccion ha sido realizada por los Profesores B. 
Colom Pastor, F. Medina Roses y M. Garcia Fernandezde los Departamentos de Derecho 
Administrativo, Derecho Financiero y Tributario y Derecho Laboral, respectivamente. 
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mexistencia o consentimiento, Publicidad, Adjudicaci6n del 
Concurso. Concurso desierto. Actuacion fuera de plazo. Setencia 
de 25 deenero de 1982. 

7. Rev is ion d e o f i c i o . Requisitos: Ajustarse a las exigencias de Ios arti-
culos 109 y 110; ausencia. Sentencia de 28 de enero de 1982. 

8. Sanciones.Prescripcion y Caducidad. Retirar cupos de articulo 
intervenidos no es una sancion. Falta de audiencia no da lugar a 
indefension. No disminucion efectiva de garantias. Motivaci6n su-
ficiente. Jerarquia normativa. Daftos y perjuicios solicitados en re-
curso de alzada. admision del Recurso. AIteraci6n del Orden Publi-
co economico. Sentencia de 29 de enero de 1982. 

9. N o t i f i c a d 6 n . Requisitos. Obligacion de notificar a Ios interesados. 
Darse por notificados. No hay obIigaci6n de notificar alos aspiran-
tes el posible ejercicio de una accion publica. Sentencia de 29 de 
enero de 1982. 

10. P o d e r para p le i tos . Municipio. Falta de acreditacion del acuerdo 
Corporativo al notario autorizante del Poder. Pleno, potestad para 
personarse; Alcalde, facultad para otorgar poder. Ejercicio concre-
to de acciones judiciales, supuestos generales. Subsanacion de de-
fectos. Contrato de suministros. Modificacion de tarifas. Retroac-
cion de efectos. Sentencia de 2 de febrero de 1982. 

11. C o n t r a t o d e o b r a s . Revision de precios. Habra lugar, despues del 
Decreto de 31 de mayo de 1974, si la clausula esta incluida en los 
pliegos de condiciones. Sentencia de 8 defebrero de 1982. 

12. Z o n a marit imo-terrestre . Obras sin autorizacion. Derribo improce-
dente, Posibilidad de que la obra sea legalizada sin perjuicio de san-
cionar al infractor. Funcion revisora de Ia Jurisdiccion. Sentencia 
de 10 defebrero de 1982. 

13. Act iv idades m o l e s t a s , insalubres , noc ivas y pe l igrosas . Otorga-
miento de Iicencias por silencio positivo. Solo opera si hubiese po-
dido otorgarse la licencia por acto expreso. Denegaci6n por razones 
de Urbanismo. Interpretaci6n sistematica de las normas industria-
les y urbanisticas. Sentencia de 16 defebrero de 1982. * 

14. Licencia de o b r a s . Otorgamiento: Salvo derecho de propiedad. E x -
cepciones: que se pretenda realizar total o parcialmente la 
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sobre terreno que la Corporacion estime que es de dominio publico. 
C o n o c t m i e n t o de cues t iones d o m i n i c a l e s . Tribunales civi les . Posi-
bilidad de denegar licencia si consta de modo patente, claro e 
inequivoco la titularidad publica. Vias de recuperacion de los De-
rechos dominicales: jurisdiccion ordinaria; Interdictum propium. 
Sentencia de 18 de febrero de 1982. * 

15. C o n t r a t o de Ges t ion de servieios publ i cos . Cristerio para distinguir 
el Civil del Administrativo: El objeto propio del mismo. D is t inc ion 
entre cues t ion n u e v a y a r g u m e n t o n u e v o . Revision de tarifas. Re-
percuston del aumento a la concesionaria. Caracter retroactivo pa-
ra evitar enriquecimiento injusto. Sentencia de 23 de febrero de 
1982. * 

16. C a m i n o . No existe prueba plena y acabada de la naturaleza publica 
del mismo. Reso luc ion Munic ipal en de fensa de intereses pr ivados . 
Desv iac ion de poder . Sentencia de 25 de febrero de 1982. 

17. C o n t r a t o de gest ion de servicios publ i cos . La repercusion del 
aumento del precio tarifario del agua del Ayuntamiento al conce-
sionario, previamente aprobado, a solicitud de EMAYA, no exige 
nuevo expediente ante el Gobernador Civil. Sentencia de 3 de mar-
zo de 1982. 

18. C o n t r a t o de ges t ion de servicios publ i cos . Corte de Suministro de 
la Concesionaria a un particular; prescindiendo del procedimiento, 
sin audiencia, ordenado por persona no competente. Sentencia de 5 
de marzo de 1982. 

19. L icenc ia de o b r a s . Obras menores. Ampliacion del recurso a! acto 
expreso inncecesario. Otorgamiento de licencia por silencio positi-
vo. Sentencia de 8 de marzo de 1982. 

20. N o r m a s c o m p l e m e n t a r i a s y subsidiarias de p l a n e a m i e n t o . AI elabo-
rarse para suplir la inexistencia de Plan General o en todo caso para 
complementarlo no pueden modificar a un Plan Sectorial y a su co-
rrespondiente Plan Parcial. Sentencia de 12 de marzo de 1982.* 

21. L icenc ias . Caducidad improcedente. Esta ha de ser objeto de una 
interpretacion restrictiva. Condicion incumplida por retraso de soio 
8 dias. Superficie del terreno adecuada. Sentencia de 16 de marzo 
de 1982. 
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22. Func ionar ios . No procede reconocimiento de trienios del tiempo en 
que fue sometido a depuracion politico-social, por haber permane-
cido posteriormente fuera de la carrera por causas imputables al de-
mandante. Sentencia de 17 de marzo de 1982. 

23. S a n c i d n . Por no haber utilizado en la descarga de cemento a granel 
de un buque, a trabajador portuario del censo: improcedente. La 
utilizacion de la manguera (instalacion de la concesionaria) queda 
excluida de este requisito segun la ordenanza. Sentencia de 18 de 
marzo de 1982. 

24. Func ionar ios loca les . No procede pedir la nulidad de la Resolucion 
de la Direccion General de la Administracidn Local, por anular el 
acuerdo de la Corporacion de Inca por el que se creo el Subgrupo 
de Administrativos de la Administracion General, integrando en el 
al recurrente. El Funcionario no reunia las condiciones: No se pue-
de ganar por silencio lo que no podria otorgarse de modo expreso. 
Sentencia de 20 de marzo de 1982. 

25. F o n d o de garantia salarial . Procedencia de las prestaciones. Efec-
tos de la conciliacion judicial ante las Magistraturas. Sentencia de 
22 de marzo de 1982. * 

26. Rev is ion de actos en via Administrat iva . Recurso extraordinario de 
rev is ion . Motivos de revision: manifiesto error de hecho. Ambito de 
la funcion revisora. Sentencia de 23 de marzo de 1982. * 

27. C o n t r a t o de o b r a . Ampliacion de obras que justifican un incremen-
to del precio. Oposicion a la liquidacion provisional. Improceden-
te peticion de intereses por demora. Improcedente actualizacion de 
precios ya que el contrato no contiene clausula revisora. La Admi-
nistracion no debe responder de la indemnizacion del personal 
abandonado por el destajista del adjudicatario del contrato. Sen-
tencia de 29 de marzo de 1982. 

28. Obras sin ajustarse a la l icencia o torgada: Suspension de las mismas 
procedente aunque no se aparte de las ordenanzas, principio favor 
acti. Presuncion de validez de los actos. Licencia acto reglado, se 
puede autorizar la parte del proyecto cuya construccion es factible 
con arreglo al Planeamiento. Marquesina que no se separa 3 metros 
de la alineacion de la calle. Principio Favor Libertatis. Caracter 
excepcional del derribo, principio de menor demolicion. Legaliza-
cion de la marquesina si se separa tres metros de la alineacion de la 
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calle. Sentencia de 31 de marzo de 1982. * 

29. F u n c i o n a r i o s . Designacion para ocupar plaza de Jefe de Servicio 
con caracter interino por quien la esta ocupando en propiedad. Mo-
dificacion de la plantilla anterior transformadora de la plaza de 
Medico Especialista en Neurosiquiatria a Jefatura de Servicio. Es-
timacion del recurso. Sentencia de 1 de Abrii de 1982. 

30. D e c o m i s o de reses v a c u n a s . Norma aplicable, principio de especia-
lidad. No es sancion. Analisis contradictorio. Prueba por presun-
ciones. Dictamenes oficiaies estan revestidos del principio de vera-
cidad. Sentencia de 7 de abrii de 1982. 

31. D e m o l i c i o n de o b r a . No hubo error en la concesion de la licencia. 
EI edificio fue construido con sujeccion a las alineaciones y rasan-
tes indicadas por Ios tecnicos municipales. Las obras invaden terre-
no a ocupar por Ia via publica. La demolicion no tiene que correr a 
cargo del recurrente. Derecho del recurrente a reclamar danos y 
perjuicios al Ayuntamiento. Sentencia de 13 de abril de 1982. 

32. Solares c e m e n t e r i o : No procede el reconocimiento de propiedad. 
A c t o admin i s tra t ivo . Nulidad en base a que esta dictado por organo 
manifiestamente incompetente. Doctrina general, la incompetencia 
tiene que ser "Notoria, evidente y grave". La tematica debatida es 
administrativa. Sentencia de 13 de abrii de 1982. 

33. Of i c inas de farmac ia . EI conocimiento sobre la denegacion de 
apertura es competencia de la Sala de lo Contencioso de la Audien-
cia Territorial de Palma de Mallorca, aunque haya resuelto en alza-
da el Pleno del Consejo General de Colegios de Farmaceuticos. No 
procede Ia siguiente interpretacion: Las normas compiementarias, 
aclaratorias y ejecutivas se integran, con aquellas que compiemen-
tan o aclaran, en un mismo bloque normativo lo que permite que se 
apliquen con efectos retroactivos, ya que carecen de sustantividad. 
Apertura de nuevas farmacias: Interpretacion restrictiva, Sentencia 
de 15 de abril de 1982. * 

34. E x p r o p i a c i o n forzosa . Valoracion de una finca sita en el Poiigono 
2° del Sector Autopista de Portixol. Tasacion realizada en base al 
valor urbanistico de la finca. Error de caiculo en el dictamen dei 
arquitecto del Jurado. Sentencia de 20 de abrit de 1982. 
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35, Sanciones. Indefension inexistente ya que hubo notificacion del 
pliego de cargos y de Ia propuesta de resolucion. Constan las cir-
cunstancias personales del interesado, los datos de la Empresa y la 
relacion de hechos y precios senalados como abusivos. Inexistencia 
de una de las infracciones tipificadas por falta de prueba. Sentencia 
23 de abril de 1982. 

36. Expropiaeion forzosa. Peticion de la concesionaria para que ex-
propie un pozo sin acompanar estudio o dictamen, denegacion pro-
cedente. Red de abastecimiento defectuosa. Necesidad de que se 
amplie la red. Principio favor acti. Dictamenes a informes. Senala-
miento de inconvenientes y perjuicios en su explotacion. Sentencia 
de 28 de abrii de 1982. 
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B. TEXTOS JURISPRUDENCIALES 

4 
4. G E S T I O N T R I B U T A R I A . O P O S I C I O N A L A V I A D E A P R E -

M I O . Motivos. Falta de notificacion de la liquidacion. Modalidades de 
la notificacion. D o m i c i l i o f iscal . Sentencia de 19 de enero de 1982, 

CONSIDERANDO: Que la entidad "X. S .A.", al impugnar, ante esta Sala, la reso-
luci6n del Tribunal Economico-Administrativo provincial de Baleares, de 29 de agosto de 
1980, pretende, en esta via jurisdiccional, despues de haberlo intentado antes en la via 
economico-administrativa, que se anulen cuantas actuaciones se produjcron dcsde que, en 
expediente correspondiente al ejercicio dc 1975 del Impuesto General sobre la Renta de las 
Sociedadcs, relativo a dicha sociedad anonima, se omitio la reglamentaria nolificacion de 
la liquidacion practicada (por dicho concepio y en aquel expedienle, con un importe de 
dos millones ciento ochenta y tres mil novecientas novcnia y cuatro pesetas) y sc dicto la 
providcncia de apremio (con un recargo de cuatrocientas tretnta y seis mil setecicntas no-
venia y nueve pesetas) frente a la que, por dicha sociedad, se planteo la reclamacidn deses-
timada por la cxpresada resolucion economico-administraliva. 

CONSIDERANDO: Que la posibilidad de que prospere tal prelension, como conse-
cuencia de lo previsto en el articulo 137 de la Ley General Tribularia y en el articulo 95 del 
Reglamento General de Recaudacion (donde, como motivo de oposicidn a las providen-
cias de apremio, figura el dc "falta de noiificacion reglamcntaria dc la liquidacion"), ha 
dc ser rcchazada, en este caso, a) porque dicha notificacidn se intenlo practicar cn el domi-
cilio que la propia sociedad habia precisado en su inicial "declaracion" de este Impuesto 
sobre dicho ejercicio de 1975 y en los posteriores escritos que su representante dirigio, en 
julio de 1976, al Administrador de Tributos de la Delegacion dc Hacicnda de Palma de 
Mallorca, ambos en relacton con aquella "declaracion", b) porque acrcditado que, en ese 
domicilio, no era conocida la rcferida Sociedad —por el "aviso de recibo" pnslal unido al 
expediente— se procedio a practicar dicha notificacion por medio de "edictos", que se fi-
jaron en el Bolctin Oficial de la provincia de Baleares y en el Ayuntamiento de Palma, 
conforme a lo establecido en et articulo 80,3 de la Ley de Proccdimiento Administrativo, y 
c) porque, en modo alguno puede entendersc, que la Administracion tributaria estaba 
obligada a practicar dicha notificacion, en el nuevo domicilio de la sociedad, en Madrid, 
por la mera circunstancta de que estc figurara en la "declaracion" del mismo Impuesto 
correspondiente al ejercicio de 1977, cuando esta se presento en una oficina de Correos de 
Madrid, en 24 de julio de 1978, cuando no consta la fecha en quc la misma accedio a la De-
legacion de Hacienda Madrid (a la que se dirigio), cuando lampoco consta que de ese 
nuevo domicilio tuviere nolicia la Delegacidn de Hacicnda de Baleares, antes de practicar-
se —en la forma en que se hizo, dentro del primer cuatrimeslre de 1979— la notificacion 
edictal de aquella liquidacion y de dictarse, despues, en el mismo a n o d e 1979, la referida 
providcncia de apremio, y, sobre lodo, euando, igualmente, falta constancia de que la so-
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ciedad recurrente cumpliera !a obligacion que tenia de "comunicar en forma" a la Admi-
nistracion iributaria, dicho "cambio" de domiciiio, a tenor de !o dispuesto en el articulo 
4" dcl Decrelo dc 16 de octubre de 1975, !o que imponia el juego de! siguiente arttcuio 5° 
del mismo Decreto, cuyo primcr apartado prescribe que "cuando el sujeto pasivo no haya 
comunicado a ia Adniinisiracidn tributaria el cambio de su domiciiio fiscal, toda notifica-
cion intentada en cl uilimo domiciiio por aque! declarado sera eficaz en derecho a todos 
los efectos, segun preve el numero 2 de! articitlo 45 de !a Ley Gencrai Tributaria", 

CONSIDERANDO: Que las expuestas razones — reaimente fas mismas que se refte-
jan en !a resolucidn economico-administraiiva reciirrida— iievan a la Sa(a a estimar que !a 
misma se ajusia a Derecho y, en definihva, a la desestimacion def presente recurso, sin que 
exisian mcriios para un especia! pronunciamiento sobre costas. 

IAI . I .AMOS: Que ( l c o M i m a n d o cl r c c n r s o conlencioso adminisiralivo interpueslo 
por ILI cnlidad "X. S .A.", conlia l.i resolucion dcl Tribunal Economico Adminislrativo 
Piovincial de IJalcarci. dc 29 dc jiao.slo dc 1980, como dcscslimaloria de !a reclamacion 
prctiatnewc planicada 1'rente a ki piovidencia dc apremio dictada en cl etpediente corrcs-
poiidicnic LII Impuesio Gcnciul \ohre la Renla dc las Sociedades a satisiaccr por la cntidad 
i C L i i i r c i u c y rci.uivo al cicicicio de 1975, dcbcmo^ dedarar y dcclaramos quc, lanto 
aquclla rcsoiucion como ditha nrovidcncia dc aprcmio, son conformes al ordenamienio 
juridico: 'iin c\pres.i iniposicion de c o s l L t s . 

5 

5. SANCIONES. Prescripcidn de infracciones y caducidad del pro-
cedimiento. Principios juridicos que informan el Derecho Penal apli-
cabies al Derecho sancionador admmistrativo. Existencia de dolo o de 
simpie negligencia. Sentencia de 21 de enero de 1982. 

CONSIDERANDO: Qnc segun reiterada jurisprudcncia (scntencias, enlre olras 
muchas, dc 8 de marzo y 23 dc abril de 1976) y ! de marzo y 12 de dicicmbre de !977), es 
neccsario alcnerse a los principios jnridicos que informan el Derecho Pena! en materia de 
imposicion de sanciones administrativas, puesto que, cn todo caso, cualquiera que sea la 
naluralcya dcl drgano al que sc atribnyc la funcidn sancionadora, jurisdicciona! o pura-
nicnlc adminislraliva, se actua e! jus puniendi; por efio, el enjuiciamiento en concreto de 
uua rcwlucion quc uitinic un expediente correclivo o sancionador ha de pariir dcf analisis 
dcl hccho o aclo impulado, de su nainratcza y alcance, para determinar y ver si e! ilicito 
administraiivo perscguido es o no subsumible en alguno de !os tipos de infracdon previs-
los en la l.cy, y cn basc de un crilerioefciusivameme juridico, pueslo que lacalificacion de 
la infraccion adminisiraiiva, referida a aclos u omisiones aislados y concrelos, no es facul-
lad diM.rccional dc la Administracidn o Auloridad sancionadora, sino propiamente aclivi-
dad juridica de aplicacion de normas, que exige, como presupuestoobjetivo, el encuadreo 
subsuncion de !a falta incriminada en el tipo predeterminado iegalmente, con rechazo 
expreso de criterios de interpretacidn extensivos o anaiogicos como no adecuados a la na-
turaleza juridica de! procedimiento. 

file:///ohre
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13 
13. A C T I V I D A D E S M O L E S T A S , I N S A L U B R E S , N O C I V A S Y 

P E L I G R O S A S . Otorgamiento de licencias por silencio positivo. Solo 
opera si hubiese podido otorgarse la licencia por acto expreso. Denega-
cion por razones de Urbanismo. Interpretacion sistematica de las nor-
mas industriales y urbanisticas. Sentencia de 16 de febrero de 1982. 

CONSJDFRANDO: Que (omis.si.s) aunque a la vista del articulo 22.3 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones L.ocales de 17 de junio de 1955, quecon el l"in de cviiar 
construcciones iniitiles y prevenir posibles perjuicios al particular afectado, establece que 
cuando, con arreglo al proyecto preseniado, la edificacion de un inmueble se destinara 
especificamente a establecimientos de caracteristicas determinadas, no sc concedera cl per-
miso de obras sin el otorgamienlo de la licencia de apertura si fuera proccdcnte, pudiera 
objetarse a la conclusion nias arriba expuesia que ambas liccncias funcionan con indcpen-
dencia cuando se solicita en primer lugar !a dc apertura y que, cualesquiera que fuerart las 
objeciones urbanislicas, debe conccderse la tendente a la instalacidn dc una industria, es 
clara la inutilidad de esta si posteriormente no puede concederse cl preccptivo permiso de 
obias; y, segun resulta del articulo 30.1 del Decreto de 30 de novicmbrc de redactado 
a tenor del de 5 de igual mes de 1964 —...la Alcaldia podra adopiar las siguientcs resolu-
ciones: 1. Denegacion expresa motivada de la licencta por razoncs de compelencia munici-
pal basadas cn los planes de ordcnacion urbana...— una cosa es !a rundantcntacion 
urbanistica del acto resolutorio del cxpedienle sobre apcrlura de indtislria y olra distinla la 
que pudiera determinar el contcnido de aquella resolucion con base en las condiciones mo-
lestas, insalubrcs, nocivas o peligrosas dc la proyectada aclividad industrial; pcro csla di-
versificacion —que responde al crilcrio mas general de distinguir cnlrc industria y su 
cmplazamiento a cfectos de regular la concesion de liceneias— no puede prcscindir dc lo 
que por propia naturalcza es un todo unilario cn el cual se iittcgran faclorcs dc v:iri;ida 
indole, aunque cslos por separado incidan en lo.s .servicios y rc.spectivos seciorcs dc lcijali-
dad con que el Ordenamicnio juridico preve la intervcncion adniinistiativa cn lornia tlc li-
cencia; por lo cual se requicre una inlerprclacion sisicnuitica y coheretilc tlc nornus 
industriales y normas urbanisticas que defina la correlacion e interdependencia entre los 
reciprocos conccptos que aquellas diversas normas conticnen (scntencia de 24 dc no-
viembre de 1977); porque si, como queda expucsto, rcsulta absurdo, y por ello rechazable, 
concedcr un permiso de obras a sabiendas de que no podra concedcrse el de apertura, con 
la consiguiente inutilidad del edificio para los fines pretendidos, tambien lo es conceder la 
licencia para una instalacion industrial con conocimicnto de que no podran realizarse las 
obras para ubicarla; por olra parte, como expresa la sentcncia de 5 de dicicmbrc de 1978, 
resolviendo un supuesto en que la autoridad municipal se pronuncio negativamentc no por 
molivos que hicieran referencia a !a calificacidn o a los sistemas correctores de la actividad 
industrial sino simplcmente a la improcedencia de su emplazamiento segun las normas del 
Plan de Ordenacion, nada puede en derecho objetarse al ejercicio por el Alcalde de la fa-
cultad que le atribuye e! citado articulo 30.1 para denegar la licencia por razones dc com-
petencia municipal basadas en los Planes, puesto que aunque normalmente se ejcrcile 
—por razones obvias dc cconomia proccsal— en el tramite inicial en aquel precepto aludi-
do, no existe norma que le dcsapodere de esta facultad en momentos ulteriores, tanto al fi-
nal del expediente como en cualquicr ot to momento anterior. 

C O N S I D E R A N D O ; Que, en consecuencia, procede desestimar el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto; sin que se observe la existencia de los motivos que. 
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segim el articulo 131 de !a Ley Jurisdiccionai, determinan una expresa imposicion de cos-
tas. 

14. L I C E N C I A D E O B R A S . Otorgamiento: Salvo derecho de pro-
piedad. Excepciones: que se pretenda realizar total o parcialmente la 
obra sobre terreno que la Corporacion estime que e s de dominio ptibli-
co. C o n o c i m i e n t o d e cues t iones d o m i n i c a l e s . Tr ibunales c ivi les . Posibi-
lidad de denegar licencia si consta d e modo patente, claro e inequivoco 
Ia titularidad publica. Vias de recuperacion de Ios Derechos dominica-
les: jurisdiccion ordinaria; Interdictum propium. Sentencia de 18 de 
febrero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que si bien, por regla general, no es preciso que el soliciiante de 
una liccncia municipal de obras haya de acreditar su derecho de propiedad —oel de !a per-
sona por la que actua- sobre e! suelo en que se proyecte la ejecucion de aquellas, porque la 
actividad administrativa, en materia de concesidn de tal clase de iiccncias, esenciaimente 
reglada, no tiene otra finalidad que !a de evitar que mediante ellas se atente a las normas 
urbanisticas con ios "actos de edificacion y uso dci suelo" del articuio 178 de! vigenteTex-
to refundido de la Ley dcl Suelo (como se deducc, enireotros , del precepto quecontieneel 
parrafo uno de! articulo 12 del Reglamento de Servicios de ias Corporaciones Locaies de 
17 de junio de 1955, todavia vigentc, donde se dice que "las autorizaciones y licencias se 
entcndcran otorgadas, saivo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero"), locierto 
es que, frcnte a esa regia general, !a jurisprudencia del Tribuna! Supremo ha admitido la 
existencia de una excepcidn, para operar en aqucilos casos en que la obra o edificacion 
pretcnda realizarse, en todo o en parte, sobre lerreno que la Corporacion municipal estime 
que es de dominio publico o pairimonial local, !o que no supone que e! solicitante de !a !i-
cencia haya de aporlar —cntonces— una "prueba cumplida y detaliada, como si de un 
juicio se tralase" de! dominio privado sobre esc terreno, n i , tampoco, que e! Ayuntamien-
lo quede facuhado para decidir, en ese mismo expediente, ia cuestion dominica! suscisada 
(que es siempre de la exchisiva competencia de los tribunales civiles), porque —segun pre-
cisa e! propio Tribunal Supremo— la posibilidad de denegar la iicencia posiuiada —por e) 
mottvo apuntado— se halla subordinada a que "de modo patente, claro e inequivoco, 
conste ia titularidad pubtica" del terreno discutido y porque, fuera de esc caso, ias Corpo-
raciones Locaies, para defender tales derechos dominicales, no pueden servirse de su com-
petencia urbanisiica, sino que han de acudir, bien a la jurisdiccion ordinaria civil, bien a la 
via de !a recuperacion directa del objeto de aqueilos, expresamente scnalada por los 
articulos 404 de la Ley dc Regimen Loca! y 55 del Rcgiamento de Bienes de las Entidades 
Locaies. 

CONSIDERANDO: Quc !a expresada doctrina jurisprudenciai —refkjada, entre 
olras, cn las seniencias de! Tribuna! Supremo de 5 de febrero y 26 de junio de 1975 y apii-
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cada, por esta m i s m a Sala, en la suya de 19 de febrcro de 1980— posibiliia, sin duda algu-
n a , el exito del presente recurso, como intcrpucsto por la Sra. S. y el Sr. T.B. 

15, C O N T R A T O D E G E S T I O N D E S E R V I C I O S P U B L I C O S . Cri 
terio para distinguir el Civil del Administrativo: El objetivo propio del 
mismo. D i s t inc ion entre euest ion nueva y a r g u m e n t o n u e v o . Revision 
de tarifas. Repercusion del aumento a la concesionaria. Caracter retro-
activo para evitar enriquecimiento injusto. Sentencia de 23 defebrerode 

CONSI DERANDO: Que si bicn la parte aclora no plantea en los presentes autos. pc-
sc a la identidad de los supuestos de liecho, la excepcion de efecto en la reprcsenlacidn de 
la demandada, cuestion tratada in extenso cn la scntcncia citada, si alcgd cn el acto de la 
vista una "cuestion nueva"; el contrato de que sc trata es civil y, por lo tanlo,, somctido a 
la jurisdiccion de este ordcn; y para dctcnninar si un contralo tiene matiz adminislralivo o 
civil la doctrina parte de las siguientes consideraciones: atendiendo al sujeto, es decii, prc-
sencia dc !a Administracion Publica en cl contrato, criterio rechazablc pucs esta pucde 
contratar con arreglo al derccho privado; la observancia de cicrlas Formalidades cn los 
contratos administrativos, pero lambicn en los contratos privados cuando aclua la cilada 
Administracion, cn algunas circunstancias pucden cxigirse cierlas formalidadcs; en lo uue 
atahe a la jurisdiccidn, pero resulta claro que para saber si la jnrisdiccion es apliuablc o no 
a un delerminado contrato sera preciso calificar prcviamente su naluralc/a jnridica; tam-
bien se habla para establecer esta disiincion de la prcscncia de dausulas 
exorbitantcs en los contralos administrativos, criterio no valedero por cuanlo alguno de 
estos carecen de cllas; por lo quc. ante todas estas posturas, la doctrina cicntifica bu.sca 1a 
distincion entre uno y olro conlrato en el objew propio (lel mismo: cl contralo es admi-
nistraltvo cuando su objelo cs una obra o servicio nublico, o, mas concrctamcnlc, cuando 
se lienda en esa rclacion conliactual dc una mancra inmediata y direcla a satislaccr Lin ser-
vicio publico y quc la gestidn de ese scrvicio, como materia conlraclua!, sea de 1a exclusiva 
compeleneia de una dc las partes contratantes, siendo indiferente que Uiotra parte sea un 
particular o una entidad de caractcr publico; y examinando nuestra doclrina jurisprudcn-
cial se llega a identica conclusion, dcsde las dc 3 de julio dc 1950, 22 de junio de 1951 y 26 
de mayo de 1953 hasta las mas modernas de 14 de octubre y 2 de diciembre de 1977 y 21 de 
febrcro de 1979, que en orden a 1a distincion entre la conlratacion administrativa y la civil 
o mcrcanlil ulilizan como criterio dominante el dcl objeto o contenido, declarando que 
son administrativos aqucllos conlratos que afcctan al servicio ptiblico, tomada esta expre-
sidn en sentido amplio de intcreses publicos y comunes a cuya satisfaccion tienda, dc algiin 
modo, ta rclacion contractual dc que se irate; y conforme a esle criterfo cs de todo punlo 
manifiesto que cl contrato de aiuos participa de modo nolable dc csa vinculacion al interes 
piibltco que caracteriza a las relaciones coniractuales adniinistrativas: El Ayuntamiento de 
Calvia, que recibe agua en viriud del oportuno contrato de suministro de la Empresa Mu-
nicipal de Aguas y Alcantarillado S.A. de Palma, la suministra a su vez a la eniidad acto-
ra, Aguas Termino Calvia S.A., concesionaria de las obras y servicios de abastecimiento 

1982. 
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domiciiiario de agua potable en ciertas tocaiidades de! Municipio; por todo io cua! es in-
cuesiionabie !a competencia de !a Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, que, segun e! 
articulo 3 a) de la Ley Jurisdiccional, conocera de ias cuessiones referenses al cumpiimien-
to, inteligencia, resolucion y efectos de ios contratos, cuaiquiera que sea su naturaieza 
juridica, celebrados por !a Administracion publica, cuando tuvieren por finalidad obras y 
servicios piibticos de toda espccie. 

CONSiDORANDO: Que, ademas, el problema suscitado constituye una cuestidn 
nueva, que, de acuerdo con reiierada juiisprudencia (sentencias, entre otras, de 26 de ma-
yo de 1967, 17 de febrero y 31 de marzo de 1973 y 22 de enero de 1974), es la que plantea 
un probierna diferente de ios coniemplados previamente en las relaciones entre e! admi-
nistrado y la Adminislracion que puede conducir a un pronunciamiento de imposibie for-
mulacion denlro de los terniinos en qtie se desarroilaron aquelias retaciones, mientras que 
argumento nuevoes aque! que validamentese esgrime, ampliado y reforzado con apoyatu-
ra juridica no aducida previamente, alguna pretension o extremo suscitado ante ia Admi-
nissracion con el fin de mejorar las perspectivas de estimacion de !o postulado, sin alterar 
cl ambito de los pronunciamientos previsibles y ponderados por cl organo o !a autoridad 
llamados a decidir dc modo definitivo; y esio senlado, resuita evidente e! caracter de cues-
tidn nueva que liene !a suscilada en cl referido senlido de tratarse de un contrato civil e! 
contemplado, pues dc acogerse es claro que el pronunciamienlo procedente seria, de 
acuerdo con el apartado a) de! articulo 82 de la Ley de esta Jurisdiccidn —queet recuiso se 
hubiere inierpuesio anie un Tribunal que carezca de jurisdiccion para e!!o por correspon-
der el asunto a olra jurisdiccion—, una declaracion de inadminisibilidad de! recurso, 
mienlras que, tal cortio esla planleado, lleva necesariamenle a decidir si la liquidacion 
complemeniaria impugnada se ajusia o no a Derccho; por !o que ha de estimarse mal sus-
cilado el problema de la naiuraleza civi! o no del conlralo de autos, ademas de ser recha-
zablc, como se cxpuso, cn cuenlo a! fondo. 

20. NORMAS COMPLEMENTARIAS V SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO. AI elaborarse para suplir la inexistencia de Plan 
Generai o en todo caso para complementario no pueden modificar a un 
Plan Sectorial y a s u correspondiente Plan Parcial. Sentenaa de 12 de 
marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que inicialmente planteado este recurso por !a Sra. J. L. U. co-
mo propietaria de! solar niimero 8 de la Urbanizacion Cala Domingos, de! termino muni-
cipal de Manacor, contra !os acneidos de la Comisidn provincial de Urbanismo de Bale-
ares, de 24 de juiio de 1979 y de !4 de mayo de 1980, y contra las resoluciones presuntas y 
desesiimaiorias de Ios respcciivos recursos de alzada interpuessos, por la misma Sra. J. L. 
U. frcnte a aquellos acuerdos, y luego amptiado —este mismo recurso— contra ia resoiu-
cion cxpresa —tambicn deseslimatoria— de! primero de aquellos recursos de alzada, pre-
ciso es que, cn c! inicio de esta resolucion, se haga eco la Saia de la denuncia formulada 
por e! Sr. Abogado de! Estado, en e! escritode contestacion q u e . c o m o representantc de !a 
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Administracion general del Estado, pre.sento cn estos auto.s, sobre ta concurrencia —en es-
ta litis y rcspecto a la mantcnida impugnacion del aquel primer acucrdo de ia Comision dc 
Urbanismo de 24 de julio de 1 9 7 9 — de la causa de inadmisibilidad prevista en el articulo 
82, c) de la Ley Jurisdiccional, aunque para rechazarla, porquc de la lectura dc dicho 
acuerdo resulta, que la Comision de Urbanismo decidio, ya entonces, de modo dcfinitivo, 
que las "Normas Complemeniarias y Subsidiarias del termino municipal de Manacor" 
—sobre las que en cse momemo se pronunciaba-scrian de aplicacibn a la zona de dicho 
mtinicipio denominada "F.s domingos" (en la que radica el aludido solar de la hoy 
actora), al acordarse, con la "aprobacion definitiva" de dichas "Normas" en cuanio 
afcctaran "al Suelo Urbano de la Ciudad dc Manacor y Suelo Urbanizable de area de de-
sarrotlo urbano dc dicho niicleo", la "necesidad dc subsanacion de dcficiencias... para el 
resto del tcrmino municipal, en plazo no superior a seis mescs" y pnrque asi lo entendki la 
propia Administracin —concretamente, cl Ministerio dc Obras Piiblicas y Urbanismo— cl 
resolver, expresamcnte, et recurso de al/ada planteado por la Sra. J. L. U. frenie al rcferi-
doacuerdo de la Comisitin de Urbanismo de Balcares, dc 24 dc julio de 1979, y al desesti-
marlo, despues de expresar, en el primer Considerando dc su resolucidn, que dicho recur-
so de alzada "reune las condiciones adjelivas para su admisibilidad... a la visca de lo pre-
ccptuado en el articulo 233 del vigente Texto Rcfundido dc la Lcy sobre Regimen del Sueto 
y Ordcnacion Urbana, de 9 de abril dc 1 9 7 6 " , 

C O N S I D E R A N D O : Que dcbicndo proycctarse, por tanto, la funcion revisora de esta 
Sala, sobre dicho acucrdo de ta Comision de Urbanismo de 24 de julio de 1979, como 
sobre el posterior, de la misma Comisidn, de 14 de mayo de 1980 (por el que, subsanadas 
las leficiencias sehaladas en el anterior, se aprobaron definitivamcnte dichas "Noimas 
Complementarias y Subsidianas del tcrmino municipal de Manacor"), como sobre los dc-
mas actos administrativos expresos o presuntos que les sucedieron cn la via administrativa 
(antes apunlados), porque en el suplico de ta demanda de autos se postuta la anulacion 
parcial de lales acuerdos de la Comision de Urbanismo y, por ende, dc las "Normas" que 
por los m i s m o s se aprobaron, en cuanlo reguladores de la citada zona de "Es Domingos" 
o "Cala Domingos", por disponer este dc Plan General y de Plan Parcial vigentes desde 
1973 y 1974, respectivamcnte, una dctenida lcctura de todo lo actuado sobre este asunto 
pone claramenle de manifiesto quc, cstando de acuerdo las parles contendienles en que las 
tan aludidas "Normas" sc claboraron y aprobaron para "suptir" la inexistenciade Plan 
General municipal ordenador dc todo el tcrmino de Manacor, discrepan, sin embargo, 
acerca de la posibilidad legal de tates "Normas" modifiquen el regimen urbanistico es-
tablecido, para aquella zona de "Cala Domingos", por los referidos Planes General y 
Parcial, desde 1973 y 1974. 

CONSIDERANDO: Que por cl comun representantc y defcnsor de las dos Admi-
nistracioncs publicas aqui demandadas (ya quc la desestimacion presunta del rccurso de 
alzada planieado conira el segundo de dichos acuerdos de la Comision de Urbanismo, es 
imputable al Consell General Intcrinsular de Balcares, por virlud de ta transferencia de 
competencias al mismo del Real Decreto de 7 de septiembie de 1979), se mantiene 
—alineandose con el razonamiento rcflejado en la ya aludida rcsulucion de alzada del Mi-
nisterio de Obras Piiblicas y Urbanismo— que csa posibilidad legal cxislc y resulta del 
hecho dc "suplir" tales "Normas" —por inexistencia del mismo- a tin Plan General orde-
nador de lodo el termino mumcipal y de cumplir, por tanto, la misma finatidad ordcnado-
ra total de esa clase de Planes, por la quc cstos se imponcn sobre tos denominados Planes 
Sectoriales (como lo es el referido Plan Gcnerai ae "Cala Domingos") , mientras que, 
eontrariamente, por la parte recurrente se niega tal posibilidad lega!, por carecer dichas 
"Normas" de rango jerarquico bastante para modificar la normativa de los Planes vigen-
tes y por no tener, tampoco, como se deduce de su propia dcnominacidn, tales "Normas", 
finalidades distintas de las de "complenientar" ei planeamiento existente 6 de "suplir" et 
inexistente. 

CONSIDERANDO: Qtte sin desconocersc el esfuerzo que viene desplegando la 
doctrina para potenciar —por razoncs practicas — las tan meriladas "Normas", con apo-
yo en las disposiciones de los articulos 8K y siguienles det Reglamento de Planeamiemo 
(aprobado por Dccreto 2 1 5 9 / 7 8 , dc 23 de jnnio), recientemcnle premiado con la entrada 
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en vigor del Real Decrcto-Ley 16/1981, de 16deoctubre (pore! que se posibihta laadapta-
cion, a la moderna y vigente Ley del Suelo, de !os Planes generales anteriores a elia, me-
dianie "normas subsidiarias de planeamiento") y a pesar de que, en principio, la tesis de 
Ia parte demandada parece correcta, como avalada por el citado artlculo 88 de dicho 
Reglamento, donde expresamente se dice que "ias Normas Complementarias y Subsi-
diarias dcl PSaneamiento tendran el ragon jerarquico de los {Planes de Ordenacion) que 
complementen o suplan", la simple naturaieza reglamentaria de este precepto y las 
prcscripciones de los anicuios 45 y 49de !a actual Ley de! Suelo (de las que se deduce que 
lodos los Planes de Ordenacion, ieniendo vigencia indefinida, soio podran derogarse o 
modificarse por otros posteriores)y de !os articulos 70,2 y 71,1 de la misma Ley (de Ias que 
resulta, que pueden existir dichas Normas "para todo o parte de! territorio" propio de !a 
eompetencia de las entidades iocales y, concretamente, que pueden existir Normas Subsi-
diarias de Planeamiento para soio aquelia parte de un municipio que no disponga de plan 
de ordenacion), Ilevan aesta Sala a entender, queel "rango jerarquico" que delas merita-
das Normas predica el citado articulo 88 del Regiamento de Planeamiento, solo io osten-
tan las mismas en cuanto no se proyecten, modificando su ordenacion urbanistica, sobre 
e! ambito territoria! de algun Pian, distinto de aquel al que compiementen o suplan tales 
Normas, que siga todavia vigente, 

C O N S i D E R A N D O : Que partiendo de esta interpretacion —parcialmente acorde con 
!a de la apuntada tesis de !a parte recurrente y, en todocaso , respetuosacon ladoctrina ju-
risprudencia! de las sentencias de 5 de mayo y de 2deoctubre de 1979, claramenteexpresi-
va de que la de cubrir el "vacio" o la "insuficiencia" de ordenacion urbanistica— y pues-
to que esta suficientemcnte acreditado en estos autos a )que !a zona de "Cala Domingos", 
situada dcntro del termino municipa! de Manacor, dispone, desde 1973 y 1974, respectiva-
mentc, de Plan Gencral y de Plan Parcia!, y b) que a !a normativa de esios 
—modiftcartdola— afecta la de las "Normas" que aqui secombaten {como sucede, preci-
samente, con Ia aplicable al solar de !a recurrente, que pierde su calificacion urbamstica 
scgun dichos planes —Semt Intensiva B, Zona de Bungaiows— para pasar a tener, en par-
ie, la de Zona Verde y, en parte, de la Extensiva G- i , segun resulta de la certificacion mu-
nicipal unida en cl pcriodo probatorio de este proceso), es evidente que el presente recurso 
ha de prosperar, por no ajustarse al ordenamiento juridico —aunque parcialmente— los 
actos administrativos impugnados, y que procede, por tamo, acceder a la pretensidn dedu-
cida en el suplico de la demanda de autos. 

25. F O N D O D E G A R A N T I A S A L A R I A L . Procedencia de las pres-
taciones. Efectos de la conciliacion judicial ante las Magistraturas. Sen-
tencia de 22 de marzo de 1982. 

RESULTANDO: Que habiendo sido el Sr. L!. despedido de !a empresa " X . , 
S .A ." en la que venia prestando servicios e instado el correspondiente procedimiento ante 
la Magistratura de Trabajo, se resolvio esta !a numero 1 de !as de Palma, por medio 
de acto de conciliacion, en el que deciarada !a improcedencia del despido se compromete 
la empresa a abonar al recurrente 96.000 ptas., soiicitada !a ejecucion de ta! conciliacion y 
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declarada la insolvencia provisional de aqueila se solicito del Fondo de Garantia Saiarial el 
pago de la indemnizacion correspondiente este 1o denego por resolucion de 2 6 d e junio de 
1980, que recurrida en alzada, fueconfirmada y rechazado el recurso por nueva resolucion 
de 1a Secretaria Generai del Fondo de Garantia Salarial de !6 de diciembre siguiente. 

C O N S I D E R A N D O : Que por D. J. Ll. P. , antiguo trabajador de 1a empresa " X . , 
S. A , " de esta ciudad, se planteo este recurso contra una resolucion de la Secretaria Gene-
ral del Fondo de Garantia Salariai, de 16de diciembre de 1980, por ser desestimatoria del 
recurso de alzada, previamente interpuesto por el propio Sr. L I . , contraotraanterior reso-
lucion de iaComisidn provincial del mismo Fondode Garantia Salariai, de Baieares, de 26 
de junio de 1980, mediante la que se habia denegado indemnizacion de 96,000 ptas., solici-
tada por el Sr. L I . en 13 de febrero de 1980, con apoyo en ias siguientes circunstancias: a) 
que el 23 de febrero de 1978, ante el Magistrado de Trabajo numero Uno de esta capita! y 
en "acto de conciliacion", se Ilego a una avenencia del Sr. L I . cort dicha empresa, por 1a 
que esta, reconociendo la improcedencia de su despido y siendoie impostbie su readmi-
sion, le abonaria una indemnizacion de 96.000 ptas. — canttdad superior al saiario de 
cuatro meses—- dentro de ios cinco primeros dias dei mes de abrii siguiente, b) que no ha-
biendo sido satisfecha dicha indemnizacion, el Sr. Ll. insto, en 15 de octubre de 1979, la 
ejecucion judicial de aqueila conciliacion, a 1o quese accedio por providencia de! siguiente 
dia 16, en la que tambien se acordo ei correspondiente embargo de bienes para cubrir 
aquella suma que resuito negativo, y c) que, por auto de la misma Magistratura de Traba-
j o , de 5 de noviembre de 1979, se declaro !a insoivencia de dicha empresa, por !o que 
seguia sin percibir e! importe de ia expresada suma; todas cuyas circunstancias justifico 
documentalmeme. 

C O N S I D E R A N D O : Que las aludidas resoluciones del Fondo de Garantia Salaria! se 
fundan, coincidentemente, en la inexistencia de un reconocimiento judicia! oadministrati-
vo de la indemnizacidn pretendida por el Sr. Ll., como pactada por este con su empresa, 
que obsta ai solicitado abono de aquella por el meritado Fondo, por imperativo de lo es-
tablecido en el arttcuio 2° del Reai Decreto-Ley 34/78, de I6de noviembre; mientras que, 
por el Sr. L!.. se mantiene, tanto en !a via administrativa como en esta viajurisdic-
cionai, con expresa invocacion de !o que prescribe e! articuio 75 de la Ley de Procedimien-
to Laboral, que existe "reconocimiento judicial" de dicha indemnizacion, por haber sido 
aprobada por el Magistrado de Trabajo, en aque! acto de conciliacion, !a "avenencia" a 
que se !lego en e! mismo y que es, por ello, titulo bastante, tanto para exigir su cumpli-
miento por los tramites de ejecucion de sentencias como para reclamar de! Fondo de Ga-
rantia Saiariai dicha indemnizacion. 

CONSIDERANDO: Que toda vez que e! "acto de conciiiacion con avenencia" {aun-
que esta haya sido aprobada por e! Magistrado de Trabajo ante el que se celebrd aquel, 
por inexistencia de "iesion grave para aiguna de !as partes", como exige e! aludido 
anicuio 75 de la Ley de Procedimiertto Laborai), no entraSa un "reconocimiento 
judiciai" de la indemnizacion, por despido improcedente, que puede fijarse, por simplc 
"acuerdo" de! trabajador y de la empresa, en dicho "acto deconcil iacion" (pesea la posi-
bilidad de que se reclame aquella por la misma via procesa! establecida para !a ejecucion 
de las sentencias, como tambien precisa dicho articuSo 75, con dispostcion analoga a la del 
articulo 476 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque ese "cuantum" indemnizatorio no 
proviene de una decision judiciai, y dado que, desde la entrada en vigor de! Rea! Decreto 
Ley 34/78, de 16de noviembre (desde su pubiicacion, a! siguientedia 18, cn el Boletin Ofi-
ciai del Estado), el Fondo de Garantia Salaria! soio viene obligado, hasta determinada 
cuantia, al abono de las "indemnizaciones reconocidas judicial o administrativamente en 
favor de los trabajadores, por causade despido", en los supuesto de "insolvencia", decia-
rada judicialmente, de sus empresas (segun prescripcion de su articuio 2 ° , luego reiterada 
en el articulo 33 del Estatuto de los Trabajadores, de 10 de marzo de 1980), no solo ha de 
compartirse la apuntada tesis de !as resoluciones recurridas (reproducida en el escrito de 
contestacion a la demanda de autos), con rechazo de !a sostenida por !a parte recurrente, 
sino que ha de ser desestimado el presente recurso; pues, aunque aquel "acto de conci-
liacion con avenencia" tuviera lugar el 23 de febrero de I97E, tanto ladeclaracion deinsoi-
vencia de la empresa " X . , S .A ." (en 5 de noviembrede 1979), como la inicial reclamacion 
del Sr. Ll. a! Fondo de Garantia Salarial (en 13 de febrero de 1980), se produjeron ya du-
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rante la vigencia de dicho Real Decreto-Ley 34/78, de 16 de noviembre, como, tambien, 
del posterior Reai Decreto de 14 de agosto de 1979, vigente desde su publicacion en el 
Boletin Oficial del Estado del siguiente 5 de septiembre y aplicable a las "reclamaciones 
plameadas y resueltas con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor" (segun interpre-
to esta misma Sala en su anterior sentencia de io de junio de 1981). 

CONSIDERANDO: Que al decidirlo asi, por resultar las resoluciones administrativas 
aludidas conformes con el ordenamiento juridico, no existen, sin embargo, merilos bas-
tantes para un espccial pronunciamiento sobre costas. 

26 
26. R E V I S I O N D E A C T O S E N V I A A D M I N I S T R A T I V A . R E -

C U R S O E X T R A O R D I N A R I O D E R E V I S I O N . Motivos de revision: 
manifiesto error de hecho. Ambito de la funcion revisora. Sentertcia de 
23 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que son antecedentes de los que hay que partir para la resolu-
cion del presente litigio, los siguientes: 
1 °) La Delegacion de Hacienda de Baleares dicto acuerdo calificando como urbanos unos 
terrenos que el padre de los recurrentes F.S.Q. hoy fallecido, habia adquirido en el termi-
no municipal de San Juan Bautista de la Isla de Ibiza el 3 de febrero de 1971; 2°) Lapropia 
Delegacidn de Hacienda giro el 19 de octubrede 1979 sendasliquidaciones delascuotas de 
Contribucidn Urbana, correspondientes a los periodos de tiempo transcurridos entre el 1 
de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1978; 3°) Por entender los recurrentes que si bien 
dichas liquidaciones fueron notificadas teoricamente de forma legal, llegaron a su conoci-
miento una vez transcurridos los plazos para proceder a su impugnacion por ios conductos 
ordinarios, interpusieron el recurso extraordinario de revision, de acuerdo con lo previsto 
cn los articulos 171 de la Ley General Tributaria, 127 y 128 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y 136 y siguientes del Reglamento de Procedimiento Econdmico-
Administrativo, con base en la existencia de un manifiesto error de hecho en ta apreciacidn 
de ias circunstancias que podian motivar la calificacidn de ios terrenos en urbanos; 4") El 
Tribunal Econdmico-Administrativo Central, en acuerdo del 2 de octubre de 1980, decla-
r6 que existe err6nea calificacidn del recurso, estimando que el escrito de interposicion de 
fccha 15 de febrero de 1980 entrana la instancia de los recurrentes para que el Delegado de 
Hacienda de Baleares de conformidad con la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 
1976, acuerde, en su caso, la recalificacion de los terrenos; y 5°) Contra este acuerdo se in-
terpone el presente recurso contencioso-administrativo. 

CONSIDERNADO: Que el articulo 171 de la Ley General Tributaria dice que el re-
curso extraordinario de revision podrS interponerse... a) si se hubiera incurrido en mani-
fiesto error de hecho que resuite de los propios documentos incorporados al expediente; si-
milar prevision establece el articulo 136 del Reglamento de Procedimiento econdmico-
administrativo: que se hubiere dictado con evidente y manifiesto errordehecho que afecte 
a la cuestion de fondo, siempre que dicho error resulte plenamente demostrado de ta 
prueba documentai unida al expediente que haya servido de base para dictar los actos im-
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pugnados; y el 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo: que al dictarlo se hubiera 
incurrido en maniflesto error de hecho que resulte de los propios documentos incorpora-
dos al expediente. 

C O N S I D E R A N D O : Que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de oc-
tubre de 1979, dado el cardcter extraordinario del recurso de revision, en via administrati-
va no es dabie extender el conocimiento del Tribunal Economico-Administrativo —y por 
supusto el de la Sala en via jurisdiccional—, fuera del motivo en que tal recurso se baso, 

C O N S I D E R A N D O : Que al interpretar el articulo 136 del Reglamento de Procedi-
miento Economico-Administrativo aprobado por Decreto de 26 de noviembre de 1959 y el 
171 de la Ley General Tribunaria de 28 de diciembre de 1963, el Tribunal Supremo ha 
reiteradamente prociamado (sentencias de 9 de marzo de 1970, 2 de noviembre de 1971, 4 
de julio de 1973, 31 de mayo y 24 de octubre de 1974, 24 de enero y 18 de abril de 1975 y 22 
de enero y 15 de octubre de 1976) que error de hecho esel numerico, artimetico, o acciden-
tal, para cuya comision no se precisa de raciocinio alguno y que ha de ser evidente por si 
mismo, patente, claro y manifiesto, concretandose en elerror materia! que versa sobre una 
cosa, hecho o suceso, esto es, sobre una realidad independientc de toda opinion, criterio 
particular o calificacion, y excluyendo de su ambito, por tanto, lo que afecte a cuestiones 
de derecho, apreciaci6n de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valora-
cidn lega! de las pruebas, interpretacion de disposiciones legales y calificaciones juridicas 
que pueden establecerse; doctricna esta que al reconocer que las omisiones o mexactitudes 
producidas en las declaraciones de los contribuyentes solamerite deben ser admitidas en 
supuestos de hecho simples, de inmediato y facil concimiento y que den lugar a una fdr-
mula de aplicacion automatica e indiscutible de los proceptos legales pertinentes, tiene 
tambien un claro fundamento de orden pragmatico, pues de aceptarse otra solucion 
habria de producirse una inseguridad juridica permanente en relacion con el resultado de 
las liquidaciones practicadas; opinion seguida por la de 1 de octubre de 1979 que expresa 
que el error de hecho ha de caracterizarse por se ostensible, manifiesto, indiscutible, inde-
pendiente de toda opini6n, criterio particular o calificacion, con exclusion d e s u ambito de 
lo que afecte a cuestiones juridicas, valoracion legal de las pruebas e interpretacidn de dis-
posiciones legales, 

C O N S I D E R A N D O : Que el ambito, pues, del presente recurso jurisdiccional ha de 
ser centrado exclusivamente en e! recurso extraordinario de revision interpuesto por los re-
currentes ante el Tribunal Economico-Administrativo Central con base en los citados 
articulos 171.1 a) de la Ley General Tributaria y 136.1. 1° del Reglamento de Procedi-
miento Economico-Administrativo; y siendo ello asi es procedente declarar que la resolu-
ci6n de aquel, acertadamente sostiene, con fundamento en el caracter formalista y excep-
cional de esta clase de recursos, que no se da en el supuesto enjuiciado el evidentey mani-
fiesto error de hecho que afecte a la cuestion de fondo y que resulte plenamente demostra-
do de !a prueba documental unida al expediente; lo cual es absolutamente cierto, pues en 
el expediente constan solamente: fotocopia de !a escritura de compraventa, fotocopias de 
los Documentos Nacionales de Identidad, fotocopia del croquis de situacjon de las parce-
las, fotocopia del acuerdo de la Administracion de Impuestos lnmobiliarios, fotocopia de 
!as notificaciones exigiendo e! pago de la Contribucion Urbana, acuerdos del Tribunal 
concediendo un plazo de 15 dias para forraular el escrito de alegaciones y proponer las 
pruebas, sendos escritos de los recurrentes manifestando que en el recurso interpuesto se 
incluian todas las pruebas y resolucion del Tribunal; por lo que ni indiciariamente puede 
deducirse el error de hecho alegado y consistente en calificar de urbanos los terrenos, 
cuando en realidad son riisticos, segun queda expresado. 

C O N S I D E R A N D O : Que, por lo expuesto, resulta procedente la estimacion del pre-
sente recurso por la disconformidad a Derecho de la resolucion recurrida, en cuanto a los 
pronunciamientos, que deben ser anulados, que contiene, al tratarse de un autentico rc-
curso de revision el interpuesto, y al propio tiempo la desestimacion del mismo por las pre-
tenciones de los recurrentes en dicho recurso de revision, tal como queda expucsto, 

C O N S I D E R A N D O : Que no se observa la existencia de los motivos que, segtin el 
articulo 131 de !a Ley Jurisdiccional, determinan una expresa imposicidn de costas. 
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FALLAMOS: Que estimando parciaimente el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por el Procurador A . N. M., en nombrede F . y G . S . L . , contra la resolucion de! 
Tribunal Economico-Administrativo Central de 2 d e octubre de 1980, debemos anularla y 
la anulamos por no ser conforme a Dcrecho; y desestimando el recurso de revisi6n inter-
puesto, por su disconformidad con el Ordenamiento Juridico, debemos declarar y declara-
mos que las iiquidaciones de Contribucion Urbana reiativas a unos terrenos sitos en el ter-
mino municipal de San Juan Bautista de ia Isla de Ibiza, adquirido por ei difunto padre de 
ios recurrentes por escritura pitblica de 3 de febrero de 1975, se ajustan a Derecho; sin per-
juicio de la recalificacion, en su caso, de los terrenos cuestionados; sin hacer expresa im-
posicion de costas causadas. 

28 
28 . O B R A S S I N A J U S T A R S E A L A L I C E N C I A O T O R G A D A . 

Suspension de las mismas procedente aunque no se aparten de las orde-
nanzas, princtpio favor acti. Presuncion de validez de los actos. Licen-
cia acto reglado, se puede autorizar la parte del proyecto cuya construc-
cion es factible con arreglo al Planeamiento. Marquesina que no se se-
para 3 metros de la alineacion de Ia calle. Principio Favor Libertatis. 
Caracter excepcional del derribo, principio de menor demolicion. Lega-
lizacion de la marquesina si se separa tres metros de la alineacidn de la 
calle. Sentencia de 31 de Marzo de 1982. 

C O N S i D E R A N D O : Que son antecedentes de los que hay que partir para la resoiu-
cion det presente litigio, !os siguientes: 1°) Et dia 15 de abril de 1980 ei Ayuntamiento de 
Calvia "acordo conceder autorizacion para realizar ias obras soiicitadas correspondientes 
a la reparacion de desperfectos en el edificio Concorde de Paguera, empiazado en la 
Carretera de Caia Forneils. . ."; 2°) F.I 28 de mayo de 1980, registro de salida del 7de junio 
siguieme, la Alcaldia dicta un Decreto-Resoiucion ordenando la suspension, por carecer 
de licencia, de ia "construccion dc una estructura metalica formada por pilares cuadrados 
(2 U soldadas) y en tramado horizontal de viguetas doble T de una superficie de unos 220 
metros cuadrados para aparcamiento de coches y porche de entrada a! edificio", al mis-
mo tiempo que se requiere al solicitante para que pida la oportuna licencia y se acuerda 
iniciar e! expedienle sancionador previsto en la Ley del Suelo y en et Reglamento de 
Disciplina Urbanistica; 3°) E! 10 de julio tambien de I980,e! Administrador Gerente dei 
Edificio Concorde solicita la iegalizacion de !a obra efectuada; 4") La Comision Munici-
pa! Permanente en sesion celebrada e! 22 de jutio deniega !a legalizacion "ai no separarse 
los Eres metros minimos, segun las Ordenanzas vigentes, !a citada marquesina de !a aline-
acion de calles"; 5°) Interpuesto recurso de reposicion, es desestimado por acuerdo de 13 
de enero de 1981; y 6°) Contra estas dos ultimas resotuciones se interpone e! presente re-
curso contencioso-administrativo. 

CONSIDERANDO: Que aunque por ia representacion munictpal no seaportan a Ios 
autos las Ordenanzas ni los particulares de las mismas relativos ai caso que se contempla, 
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resulta obligado aceptar la infraccion denunciada, no solo porquc en momento olguno fite 
negada o impugnada porel recurrenie, sino tambien porqtie en lo que respccta a la valora-
cion probatoria el mantenimiento de la apreciacion que sobre ello se hizo por las resolu-
ciones municipales —apoyadas en los informes del Arquitecto Municipal, Asesoria Juridi-
ca y Jefe del Ncgociado de obras— se impone por el principio favor actis, que la Jurispru-
dencia ha venido reconociendo con insistencia en cuanto a los actos administrativo.s, 
declarando que se presume juris tantum que estos estan ajustados a derecho y los acompa-
na al acicrto, incumbiendo al quc los impugna evidenciar la realidad de ios vicios y 
anomalias que atribuye a aquellos (sentencias de 1 de julio de 1971, 25 de oclubre de 1972 
y 25 de mayo de 1979), lo que, como queda expuesto, no se ha realizado. 

CONSIDERANDO: Que, en realidad, el tinico argumento esgrimido para impugnar 
los actes administrativos denegatorios de la legalizacion de las obras se articula con base 
cn que en ei "proyecto basico y dc ejecucion para la reparacion desperfectos cn cl edificio 
Concordc" se establece (Apartado c-1 a; folio 37) quc "se considera convenientc la supre-
sion de jardineras por scr zona de facil filtracion. Alternativamcnte sc colocaran unas 
marquesinas prefabricadas ligeras con las que proteger el vestibulo y parle del aparca-
miento", por lo que, siempre segun la tesis dcl actor, ha dc enicndersc que la licencia am-
para todas ias obras dcscritas en el proyecto; pero, como diccn las senlencias de 6 dc junio 
de 1979 y 6 de junio de 1980, "aunque es cierto que un proyecto de edtficacion constiiuye 
un todo cohercnte que normalmente debe ser examinado y, por con.secuencia, autorizado 
o dencgado en bloque, existe una amplia doctrina jurisprudencial quc ticnde a auiorizar 
aquella pane del mismo cuya construccion es faclible con arreglo al planeamienlo o nor-
mativa urbanislica aplicable", y ello como consecuencia dc que el otorgamicnto dc licen-
cia para obras y construcciones en lerrenos privados son aclos reglados en cuanto que la 
Administracidn se limita a controlar si tal modalidad deejercicio de las facultades domini-
cales del particular se ajustan a las disposiciones quc lo encauzan y rcgulan en interes 
publico, en los aspectos urbanisticos, higienico, ornamental y olros dc clara relacion con 
el bien gencral, disposiciones a que los Ayunlamienlos habran dc ajustarse en el doble scn-
tido de tener que denegar las licencias a que lales disposiciones se opongan y de tener que 
conceder las que a las mismas se acomodcn; por lo quc, en caso de impugnacion de la ii-
cencia es claro que los Tribunales, en el ejercicio dc sus funcioncs revisora y Tiscalizadora, 
deberian anularla por contravenir las Ordenanzas o, de acuerdo con la doctrina jurispru-
dencial expuesta, en la parte ilegal; y el propio Ayunlamicnto, en la misma hipotcsis de 
licencia otorgada contra el ordenamiento urbanistico en vigor cn la fecha del otorgamicn-
to, puede adoptar las medidas a que se refieren los arliculos 186 y siguientcs del Texto Re-
fundido de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordcnacidn Urbana de 9 dc abril de 1976; pe-
ro es que tampoco puede entenderse que la licencia concedida ampara la conslruccion dc 
la marqttesina, porque el Ayuntamienlo —apaite el error sufrido al no excluirla exprcsa-
mente de la licencia— carecia totalmenic dc datos para cjercer su facultad reglada de 
incluirla en el permiso, por cuanto no se aporto al proyccto ningun plano, ni siquicra se hi-
cieron constar sus medidas ni su concreto emplazamiento, y resula absurdo, y por lo (anto 
rechazable, quc se dejase a la volumad del constructor su edificacion, contravinicsc o no cl 
ordenamienlo urbanistico; y, por olra parte, no deja de ser significalivo, que el recurrcnlc 
no impugnase el Decreto de 28 de mayo dc 1980 y acudiese a la via de la legali?.aeidn, y quc 
en el expedienle Formado para la concesidn de la liccncia se hable equivocamcnte de "rc-
paiacion de desperfectos, en el edificio", que, incluso, indujo a error al Ingenicro Jcfe de 
la Jefatura Regional de Costas y Puertos que manifiesla" ...que no cxiste inconvcnicnlc 
en que se acceda a Io solicilado, puesto que las obras de referencia en nada modifican la 
situacion legal del Edificio Concorde ni alteran su entorno, por iimitarse a reparaciones 
intrinsecasa!edifico"; por ultimo, debe hacerse constar que la Corporacion pudo perfec-
tamente solicitar que se completara el proyecto respecto a la repetida marquesina de acuer-
do con lo dispucsto en el articulo 9, regla 4 a , parrafo 1", del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locaies de 17 de junio de 1955, que permite la correccion de deficien-
cias subsanables, sin que por ello la peticion actuada pierda su eficacia cronologica. 

CONSIDERANDO; Que alega la parte actora que cuando recibio el traslado del 
Dccreto dc 28 de mayo de 1980 las obras estaban totalmente terminadas, por lo que la or-
den de suspcnsion era de cumplimiento imposible; pe io aparte de que la prueba testifical 
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propuesta para justificar este extremo no es concluyente, pues D. A. S. P. habla de "alre-
dedor de los meses de abrii o mayo", D. J. R. N "que llego del servicio militar en no-
viembre de 1980 y que e! toldo de que se trata ya establa instalado" y D. J. B. J. afirma 
"que le parece recordar que tuvo iugar en el mes de abril o primeros de mayo de dicho aflo 
!980", no alegandose prescripcidn —en la pregunta formulada a ios citados testigos se 
afirma que la marquesina termino de instalarse en enero o febrero de 1980— el hecho 
tendria !a linica trascendencia de la inaplicacion del articuio 184 de la Leyde! Suelo, y nin-
guna otra, quedando incdiume el contenido de! IS5 de! mismo Cuerpo legai. 

CONSIDERANDO: Que, como queda expresado, !a denegacion de la legaiizacion se 
basa en que !a marquesina no se separa tres metros de la alineacidn de cattes; y al solicitar-
se a instancia de! recurrente un informedel Consell Insuiar de Maliorcade que "lacarrete-
ra que, desde ia de Paima a Andraitx a su paso por Paguera, conduce a Ca!a Fqrneils, 
pertenece y esta a cargo de este Conseil con la numeracion PM-V 101-1", parece —no se 
formuia razonamiento aiguno sobre este punto— indicar que e! Ayuntamiento no tiene 
competencia sobrc este aspecto; pero eilo, aun sin estimar la contradiccidn que supondria 
todo !o actuado a su instancia, con una flagrante contradiccion de! principio de que nadie 
puede ir valientemente contra sus propios actos, implicaria un claro ejemplo de competen-
cias compartidas, pero nunca una exciuston de !a del Ayuntamiento y de la vigencia de !as 
Ordenanzas municipales en materia de aiineaciones. 

CONSIDERANDO: Que la ordenacion urbanistica esta configurada en cierto modo 
como funcion pubiica, aiterando profundamente e! sentido tradicionai de! derechode pro-
piedad, n o e n su definicidn iega! generica (articulo 348 de! Codigo Civil), sino en la regula-
cion del contenido del mismo cuando recae sobre un bien inmueble (articulo 350), produ-
ciendo, como ha resaitado !a doctrina cientifica, una erosion de !a antigua normativa y 
una inversion en la relacion existente entre el sueio y las construcciones (jus aedificandi), 
hasta el punto de que ahora no es el suelo e! que ostenta el valor ftmdamenta! y e! que ejer-
ce la vis atractiva, superponiendose las conveniencias del desarroilo urbanistico, y, por !o 
tanto, del interes general, a traves de la racionalidad de !a tarea planificadora; ahora bien, 
esto no quiere decir que este cambio en !a jerarquia de valores deba ir mas aila de lo nece-
sario, puesto quc el derecho de propiedad continua amparado, incluso constitucionalmen-
te, por !o que tiene piena vigencia !a prevencion dei articulo 6 de! Regiamento de Servicios 
de !as Corporaciones Locaies a! declarar que e! contenido de los actos de intervencion sera 
congruente con ios motivos y fines que Io justifiquen, y que si fueren varios los admisibles 
se elegira al menos restrictivo de ia iibertad individual; asi, conviene dejar sentado e! ca-
racter excepcional de! derribo de una construccion como contrario a un derecho preexis-
tente: ese derecho a edificar reconocido por !os citados preceptos dei Codigo Civil; expre-
sando la sentencia de! Tribuna! Supremo de 28 de enero de 1980 que en !o referente a ]ade-
molicidn de !as obras realizadas hay que tener en cuenta que soio deberS verificarse si no 
existe posibiiidad de ser iegalizada, por !o quedisponer !a demolicion constituye una medi-
da que unicamente debe adoptarse cuando se hayan cumplido !os requisitos legalesque pa-
ra elio se establecen; y aun otras sentencias (26 de junio y 27 de diciembre de 1974 y 8 de 
mayo de 1980) habian del principio de menor demoiicidn, esto es, !a estrictamente tndis-
pensabic para ajustar a la normativa aplicable la obra denunciada; pues bien, dadas las 
caracteristicas de las marquesinas —en el proyecto se !as denomina prefabricadas ligeras— 
y teniendo en cuenta que !a unica infraccion observada, como queda repetidamente ex-
puesto, es !a de no separarse tres metros de !a alineacibn de cailes, resuita procedente anu-
!ar parciaimente los acuerdos impugnados en el sentido de que deben requerir al recurrente 
antes de !a demolicion para que si !e conviene proceda a separarlas a !a referida distancia 
impuesta por !as Ordenanzas, en cuyo caso deberan ser legaiizadas. 
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33 
33. OFICINAS DE FARMACIA. El conocimiento sobre la denega-

cion de apertura es competencia de la Sala de lo Contencioso de ia 
audiencia Territorial de Paima de Mallorca, aunque haya resuelto en al-
zada el Pleno del Consejo General de Colegios de Farmaceuticos. No 
procede la siguiente interpretacion: Las normas complementarias, acla-
ratorias y ejecutivas se integran, con aquellas que complementan o acla-
ran, en un mismo bloque normativo lo que permite que se apliquen con 
efectos retroactivos, ya que carecen de sustantividad. Apertura de 
nuevas farmacias: Interpretacion restrictiva. Sentencia de 15 de abril de 
1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que la hoy recurrente, D. M. L. LL. , Licenciada en Farmacia, 
solicito, en 18 de noviembre de 1978, la necesaria autorizacion para el establecimiento de 
una nueva Oficina de Farmacia en la barriada costera denominada Cala Moreya, sita en 
termino municipal de Manacor, al amparo de lo dispuesto en el articulo 3° , l , b) del Real 
Decreto de 14 de abril de 1978, por el que se posibilita el establecimiento de nuevas ofici-
nas de Farmacia "cuando la que se pretenda instalar vaya a atender a un nucleo de pobla-
cion, de, al menos, dos mil habitantes", como "excepcidn" al "regimen general" estable-
cido por el parrafo 1 dcl mismo articulo 3 ° , donde se dice que "el numero total de Ofici-
nas de Farmacia... en cada Municipio no podra exceder de una por cada cuatro mil habi-
tantes"; habiendose sido denegada dicha autorizacidn por un primer acucrdo de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Farmaceiiticos de Baleares, de 6 de mayo dc 1980, y 
por olro posterior —en trance de alzada del anterior— del Pleno del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmaceiiticos, de 30 de octubre de 1980, contra los cuales la Sra, M. 
L. LL. planteo el presente recurso contencioso-administrativo. 

CONSIDERANDO: Que para conocer del mismo, como organo jurisdiccional com-
petente, se halla plenamente facultadaesta Sala, a tenor de lo dispuesto en los articulos 10, 
1, c) y 11, 1 a de la Ley de esta Jurisdiccion, en relacion con lo establecido en el articulo 6 
del Reai Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, tal y como hemos mantenido, reiteradamente, 
en diversas sentencias, siempre dictadas con ocasion de revisar acuerdos similares a los 
ahora recurridos; lo que nos lleva a rechazar —sin necesidad de reproducir aqui los razo-
namientos expuestos en aquellas resoluciones, por ser de sobra conocidos por la represen-
tacion del mencionado Consejo General— el alegato de inadmisibilidad que, sobre la in-
competencia de este Tribunal y sobre la competencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, formulo dicha representacion procesal en su 
escrito de contestaci6n a la demanda de autas. 

CONSIDERANDO: Que fundamentandose, los referidos acuerdos, tanto con las an-
tes transcritas prescripciones del articulo 3" de dicho Real Decreto de 1978, como, tam-
bien, con la normativa de la Orden ministerial de 21 de noviembrede 1979{publicada en el 
B.O. del Estado del 18de diciembre siguiente) y, muy concretamente, con la disposicion de 
su articulo 3, donde se preceptua que "para conceder autorizacidn de nueva Oficina de 
Farmacia, al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del nii. 1 del articulo 3" del Real 
Decreto de 14 de abril de 1978, sera preciso que el micleo de poblacidn que vaya a atender 
cuente al menos con 2.000 habitantes, debidamente censados en el Municipio de que se 
trate, acredilados por certificacidn expedida por el Secretario del Ayuntamiento. . ." , sos-
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tiene la recurrente, en apoyo de su postura impugnatoriade tales acuerdos, queestos no se 
ajustan a Derecho, porque deciden, en realidad, conforme a lo establecido en ese articulo 
3 de dicha Orden ministerial de 1979 — que mal podia aplicarse a su solicitud, como for-
mulada mas de un ano antes de que la misma se dictara y entrara en vigor— y prescitidien-
do, de hecho de lo dispuesto en aquel apartado b) del numero 1 del articulo 3° del citado 
Real Decreto de 1978 —a tenor del cual, exclusivamente, debio de resolverse sobre su 
solicitud— por cuanto que —en su opinidn— dicho apartado b) no contiene la exigencia 
de que los dos mii habitantes, que el mismo fija, sean, precisamente, "habitantes censa-
dos", 

CONSIDERANDO: Que pudiendo rechazarse —en linea con las opuestas alega-
ciones de la parte demandada— el primero de tales razonamientos de la actora, porque 
dicha Orden ministerial de 1979 se dicto al amparo de la Disposicion final 2° del Real 
Decrelo de 1978, por )o que se facukd al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social para 
dictar cuantas normas fueran necesarias para el desarrollo y aplicacidn de lo dispuesto en 
dicho Real Decreto y porque esa circunstancia ya posibilitaria la aplicacion — a la solicitud 
de la Sra. M. L. LL. de dicha Orden ministerial, segun la doctrina jurisprudencial que en-
sena que las "normas o disposiciones complementarias, aclaratorias y, en cierto modo, 
hasta ejecutivas" —dictadas como lo fue esa Orden ministerial— "se integran" —con 
aquellas que complementan o aclaran— en un mismo "bloque normativo", io que permi-
te que se apliquen con efecto retroactivo, ya que "carecen de sustantividad" (ver senten-
cias de) Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1979 y de 2 de febrero y 4 marzo de 
1980), estimamos, sin embargo, que no resuita preciso tan expreso rechazo, porque ese ra-
zonamiento deviene inoperante desde el mismo momento en que —frente a la apuntada 
opinion de la recurrente— forzoso se hace tener que entender, tras detenida lectura de to-
do el texto del articuio 3° de aquel Real Decrcto de 1978, que el tan aludido apartado b) de 
de su numero 1, no soio se refiere a "tiabitames", pese a su literalidad, sino a "habitantes 
censados, como se desprende, facilmente, de la varia referencia que al "censo" se hace en 
otros lugares del mismo articulo 3° , de la prescripcidn quecontiene su numero 3, donde se 
dice que "las excepciones senaladas en el numero 1 de este articulo lo son a un criterio ge-
neral restrictivo, conducente a adecuar el numero de Oficinas de Farmacia a las cifras de 
poblacion, de forma quecualquier posibleautorizacion o apertura, con baseen lo previsto 
en el apartado b). . . anulara la posibilidad derivada del incremento de la cifra de habitan-
tes" y del simultaneo empleo, en un mismo precepto, de los terminos "censo", "pobla-
c ion" y "habitantes", por el quc se impone una interpretacion equivalente de todos ellos. 

CONSIDERANDO: Que ello conduce, consecuentemente, a l a desestimacidn del pre-
sente recurso, por cuanto que, en el expediente unido, hay constanciadeque, al tiempo de 
presentarse aquella solicitud de la Sra.'M. L. LL, el nucleo de poblacion de la barriada de 
Cala Moreya solo alcanzaba la cifra de 103 habitantes censados, segun resulta delarectifi-
cacion del Padron municipal de Manacor correspondiente al 31 de diciembre de 1977 (fo-
lio 26 del expediente); sin que ello suponga despreciar, en modo alguno, la doctrina ju-
risprudencial —invocada por la recurrente— que, en algunas ocasiones, computo, tam-
bien, la cifra media anual de poblacion flotante, en supuestos como el de autos (sentencia, 
entre otras, del T.S. de 21 de noviembre de 1979), ni de la que, con especial reiteracion 
(semencias, en tres otras y como mas modernas, de 22 de octubre de 1980, de 7 de mayo, 
de 10 de junio y de 1 y de 9 de julio de 1981, tambien del T.S.) , viene reclamando, en la 
aplicacion de la normativa limitadora de la apertura de nuevas farmacias, una interpreta-
cion restrictiva, en beneficio del libre ejercicio profesional de los farmacetiticos y de) me-
jor servicio publico o social que las farmacias prestan, toda vez que, al parecer, el Tribu-
nal Supremo no se ha enfrentado todavia con la mas reciente normativa del tan aludido 
Real Decreto de 14 de abril de 1978 y de la tambien citada Orden ministerial de 21 de no-
viembre de 1979, aparte que, en el caso que nos ocupa, no existe posibilidad aiguna de in-
terpretacion distinta de la que ha quedado expuesta anteriormente sobre el sentido y alcan-
ce del examinado apartado b) del numero 1 del articulo 3° de dicho Real Decreto de 1978. 
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C. INDICE ANALITICO 
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Denegaci6n por razones de ur-
banismo, 13 
Otorgamiento de licencia por 
silencio positivo, 13 

Actos administrativos 
Nulidad, 24, 32 

Camino Privado, 16 
Contratos 

Concurso, 6 
Corte de suministro, 18 
De gestidn de servicios piibli-
cos, 15, 17 
De obra, 27 
De suministro, 10 
Pliego del concurso, 6 
Revisi6n de precios, 11, 27 
Revisi6n de tarifas, 10, 15, 17 

Cuestion nueva y argumento nue-
vo, 15 
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Desviacion de poder, 16 
Domicilio fiscal 

Declaracion del domicilio, 4 
Obligacidn de comunicarlo, 4 

Expropiacion forzosa 
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urbanfstico, 34 
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ciones, concurso, 3 
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Modificacion de plantillas, 29 
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Notificaci6n 
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Obligaci6n de notificar, 9 
Por edictos, 4 
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Procedimientos de apremio 
Falta de notificacion, 4 
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Error de hecho, 26 
Motivos de Revisi6n, 26 

Revisi6n de oficio 
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Sanciones 
Alteracidn del orden piiblico 
econbmico, 8 
Audiencia, motivacidn, 8, 35 
Decomiso de reses vacunas no 
es sancidn, 30 
Falta de prueba, 35 
No lo es retirar cupos de arti-
culos intervenidos, 8 
No procede aunque se haya 
utilizado trabajador portuario, 
23 
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Principios que informan el De-
recho sancionador administra-
tivo, 5 

Solares cementerio 
Propiedad, 32 

Urbanismo 
Caducidad de la licencia, 21 
Demolicidn, 2 
Licencia de obras, otorgamien-
to salvo derecho de propiedad, 
14 
Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento, 
20 
Obras menores, licencias, si-
lencio positivo, 19 
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IL SALA DE LO CIVIL (1) 

A. INDICE CRONOLOGICO 

1. C o n t r a t o de seguro d e a u t o m o v i l . Necesidad de comunicar a ia 
compaftia de seguros la transaccion "inter-vivos o Mortis-causa", a 
los efectos de la continuidad del seguro voluntario. Naturaleza 
juridica distima la del seguro obligatorio de la del voiuntario de 
vehiculo a motor. Sentencia de 18 de ertero de 1982*. 

2. Responsabi l idad contracfua l . Comrato de Seguro. Sentenria de 18 
de Enero de 1982*. 

3. Responsabilidad del propietario de la finca de los danos ocasiona-
dos por la ruina de todo o parte del inmueble. No es necesario Ila-
mar a proceso al arrendatario de la finca. No existe l i t i sconsorcto 
pas ivo necesar io . Sentencia de 18 de enero de 1982*. 

4. R e s o l u c i o n arrendamiento de industr ia . Necesidad de autorizacion 
del arrendador para la realizacion de obras. Sentenria de 19 de Ene-
ro de 1982*. 

5. Separac ion matr imonia l . Medidas provisionales. Sentenria de 19de 
Enero de 1982*. 

6. R e c l a m a c i o n de c a n t i d a d . R e c o n v e n c i o n . Estimacion parcial del re-
curso. Sentencia de 21 de enero de 1982. 

7. Auto de caracter e j ecut ivo a tenor del art. 10 del Texto refundido 
de la ley 122/1962 de 24 de diciembre sobre el uso y circulacion de 

(!) La seleccion jurisprudencial ha sido realizada por ei Letrado del Ilustre Coiegio de 
Abogados de Baleares J. Ferrer Marcel, En la presentacion han colaborado los Profesores 
C. Gutierrez Gonzalez e I. Tapia Fernandez, del Departamento de Derecho Procesal, M. 
Perello Caldentey y M. L. Zaforteza dei Corrai, del Departamento de Derecho Civil, 
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vehiculos a motor. Excepcion.es de Nulidad del titulo y plus-
peticion. No ha lugar. Sentencia de 21 de enero de 1982. 

8. Responsabi l idad en el con ira to de o b r a . Vicios en la construccion 
(Vicio del suelo-desprendirnientos de elementos de la fachada). Sen-
tencia de 25 de Enero de 1982*. 

9. C u l p a extracontraetual . No hay necesidad de demandar al asegura-
do y aseguradora, en uso de la facultad contenida en el art. 1,144 
Cc. No existe Litisconsorcio pasivo necesario. Sentencia de 29 de 
enero de 1982*. 

10. Constitucidn regular de la relacion procesal cuando consta en el 
proceso la ausencia de interes de los no vocados a Ia Litis. No existe 
Lit i sconsorc io pas ivo necesar io . Sentencia de 1 defebrero de 1982*. 

11. D e r e c h o de retracto sobre un local arrendado, Aplicabilidad del 
retracto en el caso de aportacion de fincas arrendadas en pago de 
ampliaciones suscritas de capital de sociedades anonimas. Senten-
cia de 1 de Febrero de 1982*. 

12. Nulidad de ju ic io e jecut ivo . No se puede acumular la accion ejecu-
tiva frente al librador y ai aceptante. Sentencia de 3 de febrero de 
1982*. 

13. Separac ion matr imonia l . Malos tratos. Abandono de hogar. Sen-
tencia de 4 de Febrero de 1982. 

14. Separacidn matr imonia l . Malos tratos. Sentencia de 5 de Febrero 
de 1982*. 

15. Responsabi l idad extracontractual . Indemnizacion de dafios y per-
juicios sufridos como consecuenda de accidente. Plazo de prescrip-
cion de la accion. Sentencia de 8 de Febrero de 1982*. 

16. V ic ios en la cons trucc ion . Responsabilidad. Contrato de obra, Li-
tisconsorcio pasivo necesario. Sentencia de 8 de Febrero de 1982*. 

17. Conversion del juicio universal del concurso voluntario de acreedo-
res en quiebra mercant i l . lndicios racionales de comerciante. Sen-
tencia de 8 de febrero de 1982*. 

18. Responsabi l idad contractual . Contrato de seguro. Culpa exclusiva 

http://Excepcion.es


185 

de la victima. Sentencia de 8 de Febrero de 1982*. 

19. Responsab i l idad contractua l . Contrato de seguro; cobertura de la 
poliza de seguro. Compensacion de culpas. Sentencia de 9 de Febre-
ro de 1982*. 

20. Responsab i l idad extracontractual . Indemnizacion de lesiones en ac-
cidente de trafico. Prescripcion de la accion. Concurrencia de cul-
pas. Responsabilidad contrato de seguro. Prescripcion de la accion. 
Sentencia de 12 de Febrero de 1982*. 

21. Ju ic io e j ecut ivo . No ha lugar a las excepciones de compensacion de 
credito Hquido y de plus-peticion. Sentencia de 15 de febrero de 
1982*. 

22. Ju ic io e j e c u t i v o . Incomparecencia del apelante al acto de la vista. 
No ha lugar al recurso y condena en costas. Sentencia de 15 de 
febrero de 1982. 

23. R e s o l u c i o n de contrato de arrendamiento u r b a n o , No procedencia 
de la prorroga forzosa. Sentencia de 15 de Febrero de 1982*. 

24. Resoluci6n de contrato de arrendamiento urbano . Art. 114, 2 
L.A.R. Subarriendo de !a vivienda o local de negocio. Sentencia de 
15 de Febrero de 1982*. 

25. Terceria de d o m i n i o . No determinacion del dominio exclusivo y 
excluyente por el tercerista del bien inmueble trabado en la ejecu-
cion. No ha lugar. Sentencia de 16 defebrero de 1982*. 

26. R e c l a m a c i o n de cant idad . Contrato de sociedad piasmado en docu-
mento privado. Posterior disolucion. Sentencia de 16de Febrero de 
1982. 

27. L e g i t i m a c i o n ac t iva . Ambos conyuges sujetos al regimen 
economico-matrimonial de sociedad de gananciales, podran ejerci-
tar la accion conjuntamente o por separado. Sentencia de 22 de 
febrero de 1982. 

28. D e s a h u c i o de industria . Falta de validez argumentos del demanda-
do sobre la no existencia del arrendamiento de industria. Sentencia 
de 20 de Febrero de 1982*. 
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29. Responsabi l idad d a n o s por accidente de traf ico . Responsabilidad 
contrato de seguro. Sentencia de 20 de Febrero de 1982*. 

30. Rec lamac ion de cant idad. Prestamo. Alegacion de novacion. Apli-
cacion art. 1.158 del Codigo Civil. Sentencia de 22 de Febrero de 
1982. 

31. A l i m e n t o s prov is ionales . Fijacion cantidad: Art. 146 C. C. Senten-
cia de 26 de Febrero de 1982. 

32. Ejecucidn de obras de acond ic ionamiento de fachadas , Obligacion 
de reparar la obra. Existencia clausula de garantia. Sentencia de 27 
de Febrero de 1982*. 

33. Rec lamac ion de cant idad, Fijacion cantidad deuda. Imputacion pa-
go realizado mediante letras de cambio. Sentencia de 27de Febrero 
de 1982. 

34. Rec lamac ion de cant idad. Nadie puede desconocer en juicio una 
personalidad que tuviere reconocida fuera del mismo. Sentencia de 
I de marzo de 1982. 

35. Juic io e jecut ivo . Incomparecencia del apelante. No ha lugar al re-
curso y condena en costas. Sentencia de 1 de marzo de 1982. 

36. Dec larat ivo de M a y o r - c u a n t i a . Alegacion de falta de legitimacion 
pasiva. Aplicacion del Estatuto de la Propiedad Industrial. Senten-
cia de 2 de marzo de 1982. 

37. Dec larac ion de d o m i n i o sobre bienes inmuebles . Bienes de dominio 
Publico. Bienes de dominio privado. Sentencia de 4 de Marzo de 
1982*. 

38. Contrato de seguro . El seguro voluntario de responsabilidad de 
vehiculo a motor, se rige basicamente por lo estipulado en la poltza. 
Aplicacion del art. 385 C. com. Sentencia de 5 de marzo de 1982*. 

39. T e s t a m e n t o o l o g r a f o . Declaracion de su autenticidad y validez. Va-
loracion de las pruebas periciales. Sentencia de 8 deMarzo de 1982. 

40. Indemnizac ion de d a n o s . Riesgos incluidos en poliza de seguro de 
vehiculos de motor que desempefian labores industriales o 
agricolas. Sentencia de 8 de maro de 1982. 
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4 1 . R e s o l u c i o n de c o n t r a t o de arrendamiento de local de n e g o c i o . Re-
alizacion de obras inconsentidas. Sentencia de 9 de marzo de 1982. 

42. Letra de c a m b i o . No contrae obligacion alguna cambiaria el iibra-
do que no firma el acepto. Cesion del efecto cambiario para su ne-
gociacion, y no cesion del credito. Seniencia de 9de marzo de 1982. 

43. I n c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o . Responsabilidad de Ia herencia yacen-
te. Sentencia de 10 de marzo de 1982. 

44. Incongruenc ia de sentencia . Adquisicion del aprovechamiento de 
aguas publicas por usucapion. Sentencia de 10 de marzo de 1982. 

45. Pretens ion n o probada suf i c i entemente . Reclamacion de cantidad 
por impago de mercancia. Sentencia de 11 de marzo de 1982, 

46. Serv idumbre de paso adquir ida por usucapac ion i n m e m o r i a l . Sen-
iencia de 12 de marzo de 1982*. 

47. Ju ic io e j e c u t i v o . Pluspeticion. Discordancia entre el lugar designa-
do para el embargo y aquel en que se llevo a cabo efectivamente. 
Sentencia de 13 de marzo de 1982. 

48. Renunc ia y c lausula pena l . Legitimacion "ad causam". Sentencia 
de 13 de marzo de 1982* 

49. Separac ion causa l . Injurias e infidelidad. Sentencia de 13 demarzo 
de 1982*. 

50. Responsab i l idad en el contra to de o b r a . Art. 1.591 C.c. Vicios de la 
construccion. Sentencia de 15 de marzo de 1982*. 

51. Venta de cuo ta de part ic ipacion en u n a explotac idn negoc ia l . Re-
quisitos del contrato. Sentencia de 16 de marzo de 1982. 

52. A r r e n d a m i e n t o de a p a r t a m e n t o s ho te l eros . D e s a h u c i o . Aplicabili-
dad de Ia LAU de 24-XII-I964. Arrendamiento de temporada. Art. 
1.565 y 1.581 del C.c. Tacita reconduccion. Sentencia de20demar-
zo de 1982*. 

53. D e s a h u c i o . Aplicabilidad LAU de 24-XIL64. Arrendamiento de in-
dustria o de un local de negocio. Sentencia de 22 de marzo de 
1982*. 
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54. Juic io e jecut ivo cambiar io . Oposicion. Provision de fondos: insita 
en el pacto renovador. Sentencia de 22 de marzo de 1982" 

55. Rec lamac ion de cant idad . Precio de arrendamiento de obra. Sen-
tencia de 22 de marzo de 1982. 

56. D e u d a por realizacion de obras . Precontrato de sociedad. Sentencia 
de 22 de marzo de 1982. 

57. Juic io e jecut ivo cambiar io . Oposicion fundada en la falta de provi-
sion de fondos: puede ser esgrimida tanto por via de excepcion co-
mo por causa de nuiidad. Sentencia de 23 de marzo de 1982. 

58. Juic io e jecut ivo cambiar io . Oposicion fundada en la defectuosa no-
tificacion del protesto y falta de provision de fondos. Sentencia de 
23 de marzo de 1982. 

59. Soc iedad rurai menorqu ina . L iquidac ion , Axt. 64 de la Compila-
cion de Derecho Civil Especial de Baleares. Sentencia de 24 de mar-
zo de 1982*. 

60. C o m p r a v e n t a mercant i l . Plazo de caducidad de cuatro dias. Sen-
tencia de 24 de marzo de 1982. 

61. Indemnizac ion por los dai ios y perjuicios c a u s a d o s por u n a c o n s -
truccion ruinosa . Posible existenria de fuerza mayor. Arts. 391 y 
1.907 C.c. Sentencia de 26 de marzo de 1982*. 

62. Separacion matr imonia l . Art. 821 C.c. y regla adicional 5 a Ley 
30/1981. Sentencia de 27 de marzo de 1982. 

63. L i t i sconsorc io pas ivo necesario . Fundado en la muerte de uno de 
los demandados. Falta de acreditacion. Correcta constitucion de la 
relacion juridico-procesal por el empiazamiento hecho en forma. 
Sentencia de 2 de abril de 1982. 

64. Subrogae ion en el contrato de arrendamiento . Art. 50 de la LAU de 
24-XIII-64. Sentencia de 2 de abrit de 1982. 

65. C o n t r a t o de C o m p r a v e n t a . Consignacion de precio: arts. 1.445 y 
1.176 C.c. Sentencia de 3 de abrit de 1982. 

66. Pos ibt l idad de admitir la accion de retracto de c o m u n e r o s en una 
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ces ion de b i e n e s . Plazo de dicha accion. arts. 1.524 C.c. y 1.618 
Lec. Sentencia de 6 de abril de 1982*. 

67. A r r e n d a m i e n t o de loca l . Art. 1.543 C.c. Sentencia de 6de abril de 
1982*. 

68. Separac ion matr imonia l . Regla 5 a Ley 30/1981: excepcion al 1.247 
C.c. Sentencia de 6 de abrii de 1982. 

69. Ju ic io e jecut ivo c a m b i a r i o . Nulidad: letra perjudicada. Falta de 
provision de fondos oponible al tercero tenedor de mala fe. Senten-
cia 6 de abril de 1982. 

70. Terceria de d o m i n i o . Requisitos que han de concurrir para el alza-
miento de la traba del bien objeto de la terceria. Sentencia de 7 de 
abril de 1982. 

71. Prescr ipcion de la acc ion y eulpa exc lus iva de la v ic l ima en texto re-
fund ido de la ley 1 2 2 / 1 9 8 2 , de 24 de diciembre, sobre uso y circula-
c ion de veh icu los de m o t o r . Sentencia de 7 de abril de 1982. 

72. Pre tens ion de nul idad f u n d a d a en el art . 1,2 ley 1 3 / 1 9 6 0 de 12 de 
mayo. Sentencia de 13 de abril de 1982. 

73. R e c l a m a c i o n de cant idad . Forma normal de acreditamiento de pa-
go o "solutio" mediante recibo: eficacia desvirtuada por otros me-
dios probatorios. Error de cuenta o aritmetico. Sentencia de 13 de 
abril de 1982. 

74. L i t i sconsorc io pas ivo necesar io: apreciabilidad de oficio. Sentencia 
de 13 de abril de 1982. 

75. R e c l a m a c i o n de cant idad. Naturaleza juridica del contrato de reser-
vas de plazas hoteleras. Sentencia de 15 de abril de 1982. 

76. Nul idad de contrato en d o c u m e n t o privado por el que l o s c o n y u g e s 
se separan y hacen las es t ipulac iones e c o n o m i c a s al c a s o . Sentencia 
de 22 de abril de 1982. 

77. Infraccion del art . 582 C . c . en relacion al 583 C . c . Sentencia de 22 
de abril de 1982. 
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78. Ju ic io e jecut ivo cambiar io . O p o s i c i o n . Nul idad por i l iquidez de la 
cant idad que se rec lama. Sentencia de 23 de abril de 1982. 

79. Juic io e jecut ivo cambiar io . Oposicion fundada en la falta de provi-
sion de fondos. Tercero tenedor de mala fe. Sentencia de 26de abril 
de 1982. 

80. Acc ion de resarc imiento . Prescripcidn. Fijacion de la fecha inicial. 
Sentencia de 26 de abrii de 1982. 

81. L i t i sconsorc io pas ivo neeesar io . Apreciabilidad de oficio. Incom-
patibilidad con la excepcion de falta de legitimacion Sentencia de 
26 de abril de 1982. 

81. Reso luc ion de contrato de arrendamiento de loeal de n e g o c i o . Art. 
1° de la LAU de 24-XIII-1964. Sentencia de 27 de abrit de 1982. 

83. Ju ic io e jecut ivo cambiar io . Oposicion: piuspeticidn. Falta de per-
sonalidad del librador ejecutante: apreciable, incluso de oficio. Do-
cumentos no fundamentales. Falta de provision de fondos. Senten-
cia de 30 de abrii de 1982. 

84. Reso luc ion de contrato de compraventa . Nulidad de lo actuado en 
l a instancia. Pago de las mejoras utiles. Sentencia de 30de abril de 
1982. 
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B. TEXTOS JURISPRUDENCIALES 

1 
1 .CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMOVIL. Necesidad de co-

municar a la compafiia de seguros la transaccion "inter-vivos o Mortis-
causa", a los efectos de la continuidad del seguro voluntario. Naturale-
za juridica distinta la del seguro obligatorio de la del voluntario de 
vehiculo a motor. Sentencia de 18 de enero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que, eomo correctamente estimo el juzgador "a qtio" en este 
punto, dcben ser rectiazadas las excepciones de falta de legitimacidn activa y de iitiscon-
sorcio pasivo necesario opueslas en el escrito de contesiacidn en la demanda, dicese, de 
conteslacion a la demanda, fundada en el no acredttamiento dc la propiedad del vetiiculo 
asegurado en la entidad demandada y ahora recurrente, ya que tal tiiularidad resulta acre-
ditada en virtud no solo de la cenificacidn de la Jefatura de Trafico de Burgos que obra en 
los autos, sino tambien del testimonio de la scntencia recaida en la causa penal por acci-
dente de trafico cuyo testimonio asimismo se halla en autos (Folio 168); justificacion tcm-
poraneamenie aportada al proceso, ya que se trata de documentos destinados a combatir 
una excepcion y por ende no sometidos a la preclusion establecida en el arl 506 de la l.ey 
de Enjuiciamiento civil, conforme a lo sancionado rcitcradamenie por la docirina ju-
risprudencia! (Por todas, SS, de 2 de julio dc 1960, 31 de octubre de 1963 y 24 de octubre 
de 1978). 

CONSSDERANDO: Que, en cambio, si debe tener acogida el motivo impugnativo de 
la sentencia recaida en primergrado jurisdicciona! fundado por la recurrente en el conteni-
do del art. 7° de las Condiciones generales de la poliza suscrita por e! anterior dueno del 
vehiculo con !a demandada, expresivo de que "si el vehiculo asegurado cambia dedueno a 
consecuencia de venta, donacion, herencia, legado u otra causa cualquiera, los nuevos 
propietarios deberan dcclarar a la compania por carta certiHcada su calidad de lales. en 
termino de ocho dias, cuando se trate de una transmision inter vivos y denlro de un mcs 
cuando lo fuera mortis cau.sa; transcurridos dichos plazos, la garantia de csta poliza no 
surtira efecto, si el cambio no consla en un apendice firmado por ambas partes contratan-
les"; ya que al respecto no rcsutta acogible la fundamentacion del fallo apelado, en tanto: 
a) Resulta descentrada la invocacidn de! art. 27 del Reglamento dcl Scguro Obligatorio. 
relativo a que"latransferencia de la propiedad del vehiculo durante la vigenciadel contra-
to de seguro llevara aparejada la subrogacion del adquirente en el lugar del asegurado y no 
alterara los efectos de aquel hasta el proximo vencimiento, en el que quedara automatica-
mente extinguido", ya que, como declara la S. de 8 de mayo de !980 invocada por la re-
currente (doctrina que ratifica la posterior S. de 23 de octubre de !980), "es improcedente 
asimilar o confundir ias respectivas normalivas de los seguros obligatorio y voiuntario en 
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la esfera automovilistica pues mienlras que el primero viene sometido a un regimen de de-
recho neccsario en cuamo que surge de la obligacion lega! impuesta a todo propietario de 
un vehicuio de moior como requisito indispensable para podercircular por e! terriiorio na-
cionai, e! segundo o voiuntario, por lo mismo que guarda sustantividad aunque sea com-
patible con e! obligatorio, habra de ser concertado y documentado con independencia de 
este, segiin previene e! art. 1° del Regl. de 19 de noviembre de 1964, y se regira por sus 
especificos pactos por virtud de lo dispuesto en el art. 3S5 del C. Com. , lo que explica !a 
reiierada doctrina de esta Saia que aunque el seguro voluntario de automoviles sea concer-
lado como complcmcnto dcl obligatorio, conserva su genuina naturaleza y no puede iden-
lificarsc con el olro ni someterse a su disciplina (SS., tambien, de 26 de abri! de ! 975 y 3 de 
marzo dc !978)".- b) Porque previsto tan concreto mecanismo para que opcrase eficaz-
mcnic uua eventua! cesion de !a posicidn contractuai de asegurado, su inexisteneia en e! 
easo ahora decidido no puede quedar enervada por el icsultado de la prueba testifica! (tes-
ligos don ,1. P, H., don J. M. S. y don S. J. P.) dc! actor sobre las preguntas 2" y 3 a (Fo-
lios 122 y ss.) relativa a unas supuestas conversaciones tetefonicas, a) haber manifestado a 
repreguntas su ignorancia de si se habia o no cursado la carla prevista en la poliza; no pu-
diendo tampoco eslimarsc cxistenie cl supuesto uso mercantil invocado por la sentencia 
apelada, al habcr quedado su exisiencia horra de toda probanza en !os autos. 

CONSIDERANDO: Que, "ex abundanttia", tambien debe ser acogido e! segundo 
molivo impugnativo de la senlencia recurrido (asimismo temporaneamcnte invocadoen la 
contestacion a la demanda) consistente en ia infraccion por parte de! hoy actor de! art. 13 
de la poiiza al no habcr dado e! oponuno partc de sinicstro a la cntidad aseguradora 
deniro del plazo de cuatro dias a panir de ia ocnrrcncia dc aquel, ya que e! parte suscrito 
por cl ahora demandante lleva fecha 25 de ociubre de 1976 (Foiio !42), como reconoce ei 
demandado ai absolver !a tercera de las posiciones que para confcsidn le fueron formula-
das por la coniraparte (Folio i45), por lo que a! haber ocurrido e! accidcnte e! dia 14 de 
scplicmbie del mismo ano, segun consla por el teslimonio dc scntencia pcnai referido, es 
obvio que lambien por esta via cesaria ta garanlia dei seguro voluntario, al tratarse de res-
ponsabilidades impueslas judiciaimcnlc al hoy aclor no cubiertas por el seguro obiigatorio 
y por endc sometidas — segiin se indico— a ios lerminos del contrato. 

CONSJDERANDO: Que no se aprecia la exisiencia de lemcridad en el demandante, 
por lo que no procede hacer cspecial declaracion sobre las costas causadas en primeia ins-
lancia; asi como obviamenle sobre las dc este rccurso al producirse la eslimacion del mis-
mo. 

VISTOS, adcmas dc los citados, los piecepios legales de general y periinenie aplica-
cion. 

FALi.AMOS: Quc, eslimando inlegramenle e! rccurso de apelacidn imerpucsto por 
la entidad dcmandada M. N., S .A." conlra la sentencia diciada por el ilmo. Sr. 
Magislrado-.iucz dcl Juzgado de Primera insiancia numcro dos de esta ciudad en aulos de 
juicio declaralivo ordinario de menor cuantia deque esle rolio dimana, debemos, revocan-
do dicha resolucion, desestimar y dcscsiimamos la dcmanda interpuesta contra dicha de-
mandada por e! actor don J. O. V., absoiviendo a la demandada de !a pretension ejercita-
da; sin hacer especia! declaracibn en cuanto a lascostas de ninguna de las dos instanciasde 
este proceso. 

Asi. pos esla nucslra semencia —dc la que se llevara cl oportuno testimonio al rollo 
de sustanciacion dcl recur.so—, definiiivamenie juzgando cn segunda instancia, !a pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
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2 
2. R E S P O N S A B I L I D A D C O N T R A C T U A L . Contrato de Seguro. 

Sentencia de 18 de Enero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que, solo a efectos corroborativos de la ajustada fundamenta-
cion de la sentencia recurrida en lo esencial compartida por esta Sala, conviene partir a 
efectos resolutorios de la existencia en autos de los hechos trascendentes siguientes, que es-
tan en aqueltos firmemente acreditados: 1°) - Queel esposo de laactora, don B. E, N., tra-
bajaba en el ramo de hosteleria, al servicio del empresario don J. C. J.- 2°) - Que dicha 
empresa, en cumplimiento del convenio colectivo del ramo de hostelcria del ano 1978, 
tenia concertada con ia entidad demandada una poliza de seguro acumulalWo contra acci-
dentes, que garantizaba a cada uno de sus empleados la perccpcion en caso de muerte dc la 
suma de quinientas mil pesctas.- 3") - Quc cn cl art. 5° - a) de las condiciones generales de 
la poliza sc prevc la exclusion de la cobemira dcl seguro en "los accidentes mortales que 
sufra un asegurado, que sobrevengan en eslado de. . . embriaguez" (Folio 55 vt".).- 4") -
Que el asegurado csposo dc la actora fallecid cn csta ciudad cl dia 16 de octubre de 1978 
(Folio 2) al ser arrollado al hacer marcha atras por un autobus en el momento en que por 
causas desconocidas el interTecto se hallaba tendido en el suelo junto a las ruedas trascras 
del vehicuto, terminando la causa penal (Sumario tiiim. 776 dc 1978 del Juzgado de Ins-
truccion niimero dos de Palma) sin dcclaracion de responsabilidad, segiin consla del testi-
monio de la misma aportado a los autos (Folios 80 y ss.).- 5°) - Que al ocurrir el dbito el 
esposo de la hoy actora, segiin resulta del analisis efectuado por la Jefatura Provincial de 
Sanidad (Folio 126), (enia una tasa de alcohol en sangrc de 261 mg./IOO ml., calificada 
por el mismo organismo como "muy fuerte cantidad". 

CONSIDERANDO: Que a la vista de tales antecedentes facticos se deduce la correcla 
resolucion adoptada por el juzgador "a q u o " , ya que al regirse el scguro voluntario por la 
poliza como expresivade la voluntad contraclual, segun previene el art. 385 del Codigo de 
Comercio y recuerda reiterada y reciente doctrina jurisprudencial del T. S. (SS. de 26 de 
abril de 1975, 3 de marzo de 1978 y 8 de mayo y 23 de octubre de 1980), es obvio que debe 
operar la causa de exclusidn de cobertura prevista en la pdliza en los supuestos en que el 
accidente sobrevenga cuando cl asegurado se halle en eslado de embriaguez, que cs lo que 
indudabiemente ocurrio en el caso de autos, al calificar cl propio organismo oficial que de-
lermind la lasa de alcohol en sangre del imerfecto como muy fuerte; lo que por lo dcmas 
resultaba "ex se ipsa" al scr un porcentaje superior al triplo dcl previslo por las disposi-
ciones administrativas para sancionar por conduccion de vehiculos de motor con tasa de 
alcohol superior a 0,80; lodo lo que abona, sin precision de insistencias fundamentadoras 
que serian puramente reiterativas, la integra desestimacidn del recurso de apelacion inter-
puesto por la parte demandante. 

C O N S I D E R A N D O : Que no procede la aplicacion del art. 710 de la i.ey de En-
juiciamiento civil y si, en cambio, hacer uso de la facultad confcrida por la disposicion 
adicional de la Ley 81 de 1963, de 8 de julio, al no reputarse temcridad !a interposicion de 
un recurso basado en un terma de hermeutica conlraclual; lo que determina la improcc-
dencia de hacer una especial declaracion sobre costas de esta alzada. 

VISTOS los articulos citados y los dcmas de general y pertincnte aplicacidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente e! recurso de apclacion interpucsto 
por la demandante dofia C. L. G. contra la sentencia dictada por el llm. Sr. Magistrado-
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Juez de! Juzgado de Primera Instancia niimero uno deesta ciudad en autosdc juicio decla-
rativo ordinario de menor cuantia de que este rollo dimana, debemos confirmar y confir-
mamos en todas sus partes dicha rcsolucion, sin liacer especial declaracion sobre las costas 
del recurso, 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se llevara la oportuna certificacidn al rollo 
de sustanciacidn del recurso, definitivamenle juzgando en segunda instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 

3 
3. Responsabilidad del propietario de la finca de los danos ocasiona-

dos por ia ruina de todo o parte del inmuebie. No es necesario llamar a 
proceso al arrendatario de la finca. No existe L I T I S C O N S O R C I O P A -
S I V O N E C E S A R I O . Sentencia de 18 de enero de 1982. 

CONSIDLRANDO: Que la parte recurrente ha cefiido su pretension impugnativa, se-
gtin lo que resulta de la exposicidn realizada en la exposicidn, dicese "in voce" en el acto 
dc la vista del recurso, a la reiteracidn de la excepcidn de litisconsorcio opuesta en el escri-
lo de conlestacidn a la dcmanda en una doble direccidn: a) No vocacion a la litis de la 
arrendaiaria del inmticble dona M. A. R - b) No llamada al proceso de la esposa del de-
mandado, doiia C, P. B., htular de la mitad del inmueble, que pertenece proindiviso a am-
bos conyuges y no de titularidad exclusiva del demandado; datos ambos de caractcr distin-
to y que, consecuentememe, exigen tm analisis separado; debiendose indicar, "in limine li-
tis", que la causa, tituto o fundfimcnto de pedir de la accion ejercitada en la demanda ob-
jeto de cstc proceso es inequivocamente la derivada de !a responsabilidad extracontractual 
de los arts. 1.9(32 y ss. del Codigo civil y, mas concretamente, scgiin se deduce de la propia 
suplica de dicho escrilo instaurador ("que las humedades, filtraciones y dahos. . . tienen su 
causa u origen en el mal estado de la finca del demandado"), en tanto que aiin no exprcsa-
menle invocado en la fundamenlacidn de derecho, la norma cierlamenlc invocada es la 
contenida en el an . 1.907 del CCiv.: "el propietario de un edificio es el responsable de los 
danos que resulten de la ruina de todo o partc de el, si esta sobrevinierepor falta de las re-
paraciones necesarias": preposicion " p o " equivalente segun !a R.A.E.L. a "denotar la 
causa", siendo tal norma secundaria o derivada de ia mas generica eslablecida en el art. 
389 del mismo cuerpo legal, siluado en el capitulo V del Titulo 1! del Libro I! del CCiv., es 
decir, en la disciplina normaliva de la titularidad dominical, a la que impone un deber u 
obligatio ex lege en orden a evitar la ruina del objeto sobre el que recae. 

CONSIDERANDO: Que desde esta perspectiva general ha de rechazarse, como rec-
tamente hizo el juzgador de primer grado en su en lo esencial compartida fundamenta-
cion, la excepcion de defectuosa integracion dcl contradictorio o incompleta constitucidn 
dela relacion juridico-procesalopuesta por lademandada ahora recurrente por no haberse 
traido a la litis al arrcndatario de) inmueble desde e! que se produjeron los dafios, en tan-
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lo que para rechazar tal excepcidn bastara con lerier en cuenta: a) Que la prueba cfectiva 
de exislencia de ese supuesto arrendatario o poseedor efectivo y dc caracter inmcdiato 
sobre la cosa origen o causa de los danos incumbiria, de acuerdo con la norma contenida 
en el art. 1.214 del CCiv,, al demandado; el cual no solo no ha cumplido lal carga proba-
toria, sino que en autos existen datos suficientes para eslimar lal alegacion defensiva como 
desprovista de soporte acreditativo, ya que no solo la certificacidn de la Delegaeion pro-
vincial de la Secretaria de Estado para el Turismo obrante en autos (Folio 80) indica que la 
titular del hostal o pensidn ubicada en el inmueble parece que fallccio hacia 1970, sin que 
conste cn tal organismo cual sea el actual explotador, sino tambien la cerleza de la inexis-
tencia de tal supuesta arrendataria dimana del resultado de la citacidn de la misma a pres-
tar declaracion en autos como testigo (Folio 64 vt°), cxpresiva de que "no sc ha podido lle-
var a efecto por cuanto constituido en el domicilio dcsignado no la conocen ni dan 
razon",- b) Que en cualquier caso la existencia de ese supuesto arrendatario en nada 
alteraria la responsabilidad insita en la titularidad dominical, tanto si se trataba de un 
arrendamiento de industria regido por el CCiv. (Art. 1.554-2" del mismo cuerpo legal) 
cuanto si de un local de negocio disciplinado por la normativa de la L .A.U. (Art, 107 de la 
misma), en tamo el parrafo segundo dcl art. I .559del C. Civ. esta ya predicando que la 
obligacion de poner en conocimiento dei dueno la necesidad interna propia dc la rclacidn 
arrendaticia y no altera la responsabilidad "ob rem" derivada "ad extra" de la titularidad 
dominical; razones quc evidencian la procedencia de rechazar la cxccpcidn que se examina 
en su vertientc de omisidn de llamar al proceso a un supuesto arrendatario cuya existencia 
ha quedado hucrfana de todo acreditamiento. 

C O N S I D E R A N D O : Que identico rechace ha de correr dicha excepcion en su funda-
mento de no vocacion al litigio de la esposa del demandado, ya que si bien es cierto que en 
autos consta indudablemente la adquisicion por ambos en escritura publica de 5 de abril 
de 1952 (Folios 77 vt°) del inmueble por iguales partes, no menos cierto es que sobre las ra-
zones aducidas por el juzgador "a q u o " ai respecto aun ha de primar la esencial derivada 
de la naturalcza precilada de la accion ejercitada en la dcmanda, en tanto que: a) La res-
ponsabilidad de todos los cotitutares respecto a la conscrvacion de la cosa resulta 
inequivocamentc de la norma establecida por el art. 395 del CCiv,, al seflalar que "todo 
copropietario tendra derccho para obligar a los participes acontribuir a los gastos de con-
servacidn de ta cosa o dcrecho comun"; y elto, que ya de por si resultaria atributivo frenie 
a terceros dc una responsabilidad "in solidum" (distinta de la relacion intcrna), es mas 
evidcnte, b) En las acciones aquilianas o derivadas de culpa extracontractual, cn los que 
una reiteradisima doctrina jurisprudencial (P. e j . , SS. de 20 de marzo dc 1975, 15 de oc-
tubre de 1976, 23 de octubrc de 1978 y 6 de novicmbrc de 1980, aparte olras muchas ante-
riores), frentc a antcriores vacilaciones, ha venido prociamando encrgicamente el caracter 
solidario de la obligacion dc resarcimiento det dafto en caso dc cointervinientes en la 
causacidn del mismo; lo que determina la rcpulsidn dc este unico impugnativo de la sen-
tencia recurrida y consecuente desestimacion dcl recurso, al ser plenamente correcta la 
accplada fundamentacidn del fallo apeiado sobrc los requisitos de fondo de la accion cjcr-
citada. 

C O N S I D E R A N D O : Que no procede ia aplicacion del art. 710 de la Ley de En-
juiciamiento civil y si hacer uso de ta facultad concedida por la disposicidn adicional de la 
Ley 81/1963, de 8 de julio, para no hacer especial declaracion sobrc costas de esta alzada, 
ya que ia propia naturaleza dcl tcma dccisorio impide la apreciacion deiemeridad cn la po-
sicion impugnativa de la parte rccurrente. 

VISTOS, ademas dc los citados, los preceptos legales de gcneral y perlinente aplica-
cidn, 

FALLAMOS: Quc, desestimando integrameme el rccurso de apelacidn inlerpuesto 
por el dcmandado don J . R. R. contra la sentencia dictada por el Ilmo, Sr. Magislrado-
Juezdel .luzgado de Primera Inslancia niimero uno dccsta ciudad en autos de juicio dccla-
rativo ordinario de menor cuantia dc que este rollo dimana, dcbemos confirmar y confir-
mamos en todas sus partes la referida resoluctdn; sin haccr una especial declaracidn sobrc 
el pago dc tas costa.s causadas en este segundo grado jtirisdiccional. 
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Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se iievara el oporluno testimonio ai roiio 
de sustanciacidn del recurso—, definitivamente juzgando en sengunda instancia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 

4 

4. RESOLTJCION A R R E N D A M I E N T O D E I N D U S T R I A . Necesi-
dad de autorizacion del arrendador para la realizacion de obras, Senten-
cia de 19 de Enero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la accion ejercitada, resoiutoria dei contrato de arrenda-
miento de industria entre las partes (mas que subarriendo propiamente dicho, ai ser 
contrato derivado de uno de loca! de negocio) por supuesta infraccion de la clausula 5 a dei 
mismo, expresiva literalmente (Folio 2) de que "ios subarrendatarios estan autorizados 
para proceder ai decorado e instalaciones precisas para su negocio con ei inmueble en 
cuestion, si bien para cualquier tipo de obrasprecisardn la autorizacidn del arrendador, 
solicitada por escrito a traves de la Sra. V. M."; automacion que ei juzgador de primer 
grado, en su no compartida fundajnentacidn, estimo tacitamente concedida en base a la 
carta de 15 de mayo de 1973 (Folios 30 y ss.) dirigida por conducto notarial y no contesta-
da ni por el subarrendador ni por el propietario dei local y por ei dato de que la actora (Po-
sicion 4 a ) reconociese al prestar confesion judicial que asistio a ia inauguracion del bar 
siete ahos antes de ia interposicion de la demanda y viese entonces ias obras sin formuiar 
protesta; argumentos que, como se senalara, no resultan aceptabies, dicese, que, como se 
senalara, no resuitan aceptables para enervar la eficacia de la pretension resolutoria ejerci-
tada en ia demanda. 

CONSIDERANDO: Que la carta remitida por conducto notarial a la hoy actora en-
modo alguno puede entenderse equivalente por via de asentimiento tacito a !a autorizacion 
de las obras contractualmeme prevista, en tanto que: a) En la estipulacion contractual pre-
transcrita se establece que la autorizacion ha de ser dada por el arrendador, siendo lo cier-
to que en el acta notaria! de referencia se remite a! subarrendador hoy aclor una carta para 
c! y otra para e! propietarjo de! iocai-arrendador y no consta que e! destinatario (hoyactor) 
la hiciese Negar a! arrendador, Sr. N . , por io que respecto al mismo en forma alguna re-
sutta apiicable !a doctrina de! siiencio como manifestacion tacita de voluntad, al no cons-
tar por su parte !a reaii/.acion de hechos o acciones ("rebus et factus") de caracter conciu-
yente ("Facta concludcntia") que inequivocamente, como previene reiterada doctrina ju-
risprudencia! {P. e j . , SS. de 29de enero de 1965 y 13 de febrero de 1978), pongan demani-
ficstoei autentico deseo decrear, modificar oextinguir una determinada relacidn jundica.-
b) Aunque ello ya seria suficiente, lo cierto es que tampoco cabria aplicar a este supuesto 

ia doclrina de !a autorizacidn tacita por apiicacidn de! principio juridico cxpresivo de que 
"Taccns conscntit, si contradicendo impedire potucrat" (SS. de 8 d e junio de 1955 y 25 de 
cnero de 1961, cntre varias), al no existir el deber dc hablar por exclusion de !a propia par-
te hoy demandada, pues en !a carta tantas veces referida dice al hoy actor: "A ta! efeclo 
acompafia a esta una nota para el sehor N. quien —a travcs de usted— debedar lacorres-
pondiente autorizacion esc/ita, de lo que claramente se desprende que dentro de !a comu-
nicacidn no estaba prevista la consccuencia a deducir de !a omisibn de contestacibn, de-
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biendose, contrariamente, deducir !a conclusion inversa, es decir, !a interpretacion del ;i-
lencio como denegacidn tacita, en todo caso, de !a autorizacidn. 

CONSIDERANDO: Que, a mayor abundamiento, tambien !a descstimacion de! fren-
te defensivo del demandado vendria impuesta por urs daio factico esencia! sitenciado en !a 
fuiidamentacion no aceptada dc! juzgador "a q u o " , que cngloba todas las obras como si 
se hubieran efectuado en un acto unico temporaimcnte y comprendidas, por tanto, en !a 
rechazada autorizacidn tacita, cuando lo cierto es quc del material litisdccisorio fluye !a 
absoluta certeza de !a realizacton por los demandados subarrcndatarios dc dos ctases de 
obras: a) Las realizadas "circa 1973" a las que se referiria !a solicitud de autorizacion tan-
tas veces cisada. b)Otras, ejecutadas sobre 1979, que son las que recoge e! acta notariai de 
presencia extendida por el Notario de esta ciudad don R. C. G. con fecha 12 dc junio de 
1979 y que se observan en las fotografias senaiadascon los mimcros !, 2 y 3 incoro, dicese, 
incorporadas a dicha acta (Foiio 8), consistentes en cierre de parte de un espacio antes 
abierto, obras que hacen entrar en juego tambien por si solas de !a causa resoiutoria de! 
art, 1.569-3° del Codigo Civil, en tanto que: 1 - El alegado caracter de provisionaiidad, 
que la demandada trata de justtficar a traves de la demolicidn postertor del muro (posi-
ciones 4 a y 5', a !os folios 53 y ss,), queda desvirtuado por el informe pericial emitido por 
e! maestro de obras don J. M. C. {Folios 56 y 57), a! expresar el mismo que "la coiocacion 
de !os bloques de hormigdn unidos mediante cemento no indican la reaiizacidn de una 
obra provisional, sino que, por el contrario, hacen suponer que !a misma iba encaminada 
a constituirscen una obra dcfinitiva".- 2 • EI invocado fin de impedir e! acceso a personas 
desde el exterior, se neutraliza por Ia misma via pericial, al indicar ei perito informante 
que "parece indicada para montar una barra de bar o algo similar, pero que cn ningtin ca-
so ostaculiza e! paso, pues un metro (ctnco bloques de 0,20 ms.) cumpie dificilmente con 
dicha mision"; todo !o que compona , dicese, todo lo que comporta la precision, sin nece-
sidad de insistencias fundamentadoras, !a procedencia de estimar el recurso de apelacion 
interpuesto por la demandante y dertvada actuacion de la pretension contractual resoiuto-
ria ejercitada en !a demanda instauradora dei proceso. 

C O N S I D E R A N D O : Que no se aprecia la existcncia de temeridad en la partc dcman-
dada, por lo que no procedc hacer especial declaracion sobrc las costas causadas cn primer 
grado jurisdiccional; asi como tampoco sobre las dc cstc recurso a! producirsc !a cstima-
cion del mismo. 

VISTOS, ademas dc los cilados, los prcccpios legales de genera! y pcrtinense aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que, estimando integramenlc e! recurso de apelacion interpttesto por 
la demantante dofia C. A. V. M. contra ia sentencia diciada por el llmo. Sr. Magistrado-
Juez del Ju/.gado de Primera Instancia mimero dos de esta ciudad en autos de juicio dccla-
rativoordinario de menor cuantia de que este rollo dimana, debemos, rcvocando dicha rc-
solucion, eslimar y estimamos integramente !a dcmanda por aqueiia interpuesta contra 
don R. A. R. T. y dofia L. G. T. , y en consecuencia, debemos declarar y declaramos re-
suelto cl contrato de subarriendo entre las partes, condenando a Ios demandados al dcsa-
lojo del mismo; todo el!o sin hacer especia! dcclaracion sobre costas de ninguna de las dos 
instancias de cste proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se Mevara et correspondiente teslimonio al 
rollo dc sustanciacion de! recurso—, dcfinitivamente juzgando cn scgunda instancia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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5 

5. S E P A R A C I O N M A T R I M O N I A L . Medidas provisionales. Sen-
iencia de 19 de Enero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que !a sentencia desesEimatoria dictada el 9 de Junio uitimo en 
c! incideriEe de oposicion a! auto recaido sobre medidas provisionalesde separacion matri-
monia!, en cuanto dicho auEo declara no haber lugar a senaiar "litis expensas", se impug-
na por ios siguientes motivos: a) por ser ia "litis expensas" un derecho que correspondea 
toda esposa, en el regimen matrimonial de gananciales, que es e! que rige entre los conyu-
ges litiganics, b) porque !a esposa no renuncio a percibir ta! contribucion economica, sino 
^ue sometid ai criterio dcl juez, la determinacion de su cuantia, y c) que en contra de lo 
. ; ie dcclara el jucz de instancia, los gastos judiciaies devengados, que son o seran a cargos 
, e la esposa, en los diversos procesos civiies y eclestasticos que mantienecontra su marido, 
,odos ellos iniciados a instancia de su conyuge, ascienden a cantidades importantes. 

CONSIDERANDO: Que e! derecho a "litis expensas" no es un derecho incues-
tionablc que ostenta toda esposa en el regimen economico matrimonia! de sociedad de ga-
nanciales, sino que esta sometido a !o que en cada caso resueivan ios Tribunaies, quienes 
deben apreciar la necesidad, naturaleza y extensidn del gasto para autorizarle y graduarle 
(Sentencias 22 Enero 1910, 18 Diciembre 1944, 8 Marzo 1949, 4 Enero !955 y 21 Abri! 
1956, entre otras), de ahi que el vigente articuio 103, en su apartado 3°, de! Cddigo Civil, 
dispone que e! juez, a faita de acuerdo de amboscdnyuges, fijara, si procede, ias "iitis ex-
pensas", por !o que procede rechazar ia primera causa de tmpugnacion. 

CONSIDERANDO: Que tampoco puede ser acogido el segundo motivo de apeiacidn 
por cuanto !os conyuges, de comun acuerdo, decidieron expresamente someterse en cuan-
to a las "litis expensas" "a! criterio que por S . S a . se adoptase al respecto", y !a esposa no 
puede ahora atzatse contra !a decision judicia! dictada sobre tal cuestidn, pues su voiunta-
rio y expreso sometimienEo no fue a la dcEerminacion de la cuantia de la "litis expensas" 
como ahora aduce la parte recurrense, sino dados ios terminos dei citado convenio previo, 
alcanza 1a procedencia o no de su autorizacion, es decir, de su concesidn. 

CONSIDERANDO: Que al haber renunciado ambas partes en el expediente de medi-
das provisionales a ia practica de la pruebas propuestas, como consecuencia del citado 
acuerdo de someterse a la decision judicia! mencionada, se privo al juzgador de los eie-
mentos necesarios para determinar ia procedencia y cuantia en su caso, de tal aportacidn 
economtca, que parte de ia base de que la esposa carezca de bienes, ingresos o recursos 
econdmicos para sufragar los gastos judieiales necesarios para defender sus legitimos de-
rechos, sin que sea dable en este incidentede oposicion, sup!ir ia prueba que expresamente 
y de comun acuerdo con la otra parte litigante, se renuncio en ei expediente base; amen 
que como senala con todo acierto ei juez "a q u o " dado la importante cuantia de la pen-
sion alimenticia concedida, se estima que la esposa, hoy apelante, dispone de recursos eco-
nomicos suficientes para atender taies gastos judiciaies; y por ende procede desestimar e! 
uitimo motivo del recurso. 

CONSIDERANDO: Que por todo !o cxpuesto y por los aceptados fundamentos de ia 
sentencia apelada, que se incorporan a esta como parte integranle de la misma, procede la 
confirmacidn del faiio impugnado. 

C O N S i D E R A N D O : Que no se aprecia temeridad ni mala fe a efectos de imposicion 
de ias costas de esta segunda instancia. 
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VISTO el articulo citado y demas disposiciones de genera! y pertinente aplicacidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando ei recurso de apelacion formulado por dofta, M. F. 
F.,debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el l lmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de esta capital, de fecha nueve de Ju-
nio de mil novecientos ochenta y uno en el juicio incidcnta! de que dimana e! presente 
rolio; sin hacer expresa condena de las costas de esta alzada. 

Asi por esta nueva Sentencia de !a que se ilcvara ccnificacion al Rollo dc Sala dcfiniti-
vamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

8 
8. RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE OBRA. Vicios 

en la construccion (Vicio del suelo-desprendimientos de elementos de la 
fachada). Sentencia de 25 de Enero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que, firmes !os demas pronunciamientos contenidos en la sen-
tencia sometida a recurso, el tema de alzada cine a! examen de ios interpuestos por los co-
demandados sefiores V. y T. , consistentes: a) E! primero, en !a impugnacion de su conde-
na como responsabie imico de unos dahos que se dicen producidos por vicio de! suelo y, 
solidariamente con el aparejador o arquitccto tecnico correcurrente, en Ios producidos co-
mo consecuencia de un defectuoso sistema de impermeabilizacion del edtficio o , por me-
jor, decir, de la cubierta dei mismo, determinante de danos en ia yeseria de los pisos o 
apartamentos sitos inmediatamente bajo dicho elemento comun. b) EI segundo, en la im-
pugnacibn de !a condena solidaria expuesta en ultimo termino y en la negacion 
—obviamente en su parcia! e interesado sentir— de la del mismo caracter derivado de! 
desprendimiento de aplacados: en esta conjuntamente con el constructor, que se ha 
aquietado con el falio condenatorio; recursos, pues, que en realidad encierran cuatro te-
mas resolutorios e inciden —una vez mas— en la compleja tematica de! proceso construc-
tivo; tema tan de hoy y de! que incluso se hizo cco en otra area normativa la propia 
Fiscalia del T. S. en su Circuiar de I de diciembre de 1965, a! Ilamar !a atencion sobre las 
"por lo menos, imprudentesconductas de ciertos tecnicos que, sin adoptar las elemenlales 
medidas que parael cumplimiento de su obligacion !es son exigibles, confeccionan proyec-
tos o estudios de su especialidad sin previo y completo conocimiento de la realidad, o de-
jan de vigilar su ejecucion"; y que por esa misma frecuencia exige en este caso un analisis 
separado, seguramente innecesario dada !a absoluta correccion tecnica de !a sentencia ape-
lada, plenamente asumida por este drgano jurisdicciona! "ad quem". 

C O N S i D E R A N D O : Que en ta primera de las vertientes en que e! dcmandado-
corrccurrente, doctor arquitecto sefior V., diccse, V., estructura su frente impugnaiivo: 
condena con caractcr exclusivo a la rcparacion "in natura" a stts espensas dc ios dahos 
producidos por humedades en e! sotano que la actora dice traen causa de un defectuoso es-
tudio de! suelo, tal recurrenie ha tratado de paliar su eventuai responsabilidad —!o que es 
ya un principio de admision de !a misma— a traves de !a aiegacion "in voce" en el acto de 
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la vista del recurso de la existencia d e un supuesto de fuerza mayor, imprevisibilidad con-
Eemplada en cl art. 1.105 del C. C. y q u e trata de amparar en una cita extrapolada o des-
contextualizada dcl por lo demas (caso no insolilo) tendencioso dictamcn pericia! obrante 
en a u t o s (Folio 123), al serlaiar que las fihraciones "bien pudieran ser causa de la modifi-
cacidn del nivel freatico, o del entorno fisico", pues sobre !o a s o m b r o s o "ex se ipsa" de 
ta! afirmacion, los peritos se cuidan de maEizarta no s o i o por !a forma verba! condiciona! 
utilizada, sino tambien a! afirmar que" sin que ta! aseveracion pueda demostrarse sin 
reaiizar u n o s cstudios previos a partir d e 1975"; mas en cualquier caso este motivo i m p u g -
nativo seria s i e m p r e rechazable por las poderosas razones siguientes: a) Porque se trata de 
una "cuesEion nueva", es d e c i r , no suscitada en los escritos recrores de! proceso delimita-
dores del area decisoria de! organo jurisdiccional conforme lo establecido en e! art. 359 y 
concordantes de Ia Ley de Enjuiciamiento civil; en tanEo en su escrito de contestacion a !a 
deinanda {Folio 57) dicho recurrcnte no opuso la fuerza mayor o ei caso fortuito como 
causa de! d a h o que se examina, sino porque en d i c h o escrito estimd quc las inundaciones 
de! sotano ean debidas a ia falta d e e n t r e E e n i m i e n t o por parte de la comunidad h o y deman-
dante,- b) Porque ninguna prueba se ha producido, ni siquiera imentado, en orden a ese 
supuesto suceso imprevisibie o, caso de ser previsjo, inevisable, cua! obviamente le hubiera 
incumbido.- c) Porque el vicio de! sueio — imputable con exclusividad desde la norma de! 
art. 1.591 de! CC. a! arquitecto— no puede ser desplazado, como lo haceel expresado dic-
tamen periciai, hacia e! constructor o contratista de !a obra, siendo, como ensena la 
doctrina jurisprudencia! (SS. de 29 de marzo de 1966 y 22 de noviembre de !971), obiiga-
cidn por parte de dicho Eecmco superior prever Ios acontecimientos futuros derivados de !a 
naturaleza de! suelo, senaiandose asi en las citadas resoiuciones q u e "!a naturaleza de! 
suelo sobre e! que se construye debe tencrse en cuenta para proyectar el edificio q u e sobre 
e! descansa y lo cx ig ib le al proyectista tiene que tener un limite congruente con !a dase de 
edificio consrruido" y q u e "la normal prevision exigible al tecnico director de fa obra no 
cabc confundirla con !a simple diligcncia d e un hombre cuidadoso, sino que es aquella 
obiigada por la especialidad de sus conocimientos y ia garantia tecnica y profesiona! que 
implica su intervencion en !a obra, siendo esta cspecial diiigencia !a q u e debeserieexigida, 
incluyendo, ciaro esta, en sus deberes e! conocimiento y estudio de las peculiares condi-
ciones del terreno sobre e! que se e d i f i c a " ; mas !o ciertoes q u e e n es lecaso , en la certifica-
cion de !a memoria queobra en autos {Fohos 101 y 102) no se hace indicacion aiguna sobre 
la naturaleza de! l e r r e n o , debiendose serialar, por ultimo, q u e fue !a imprevisiort de este 
codemandado !a causa de! dario resuha a la postre de! tanjas veces citado dictamen peri-
ciai, pues tras reiterados intentos de desplazarla hacia e! constructor terminan por recono-
cer ios informanies a aciaraciones de las paries, de un lado, que "las humedades graves en 
e! cuarto de contadores son producidas por !a faita de estanqueidad dei sotano" y, de 
otro, que quien d c b i a determinar ia realizacion o no de la estanqueidad era el arquitecto 
director de la obra (Folios 119 vt°. y !20); todo lo que abona !a absoluta precision, como 
ya se schalo, de rechazar este motivo impugnalivo. 

C O N S i D E R A N D O : Que identica suene desestimatoria h a de tener el segundo de ios 
interpuestos p o r dicho codemandado, relativo a su falta de responsabilidad en ias fiitra-
ciones de la cubierta, trasado de apoyar a traves de un juego de fechas de la licencia de 
obra (1970) y el Decreto de 13 de agosto de 1971, queimpone laobligacion deutiiizar para 
la impermeabilizacion tela asfaltica; ya que su desestimacibn viene impuesta no sdlo por-
que resulta imprescindibie en toda direccion de obras prever un sistema adecuado de im-
permeabilizacion, sino tambien porque ei tantas veces citado informe pericia! seftaia que la 
causa de las filtraciones es la ausencia dc junta de dilacion longitudinal, y aunque preten-
dan situar (dentro de !a misma tendencia de todo su informe) en el area de los defectos de 
construccion y no de direccion tal falta, a aclaraciones de las partes se ven forzados a ad-
mitir "si bien la direccion tecnica debia haber notado dicha ausencia y ordenar su ejecu-
cion"; omision que conlieve, consecuentemente, la deduccion necesaria de una graveomi-
sion por parte del arquitecto-director que al ser causa del dafio impone la declaracidn de 
responsabilidad del mismo en los terminos que se diran. 

CONSIDERANDO: Que ei mismo rechace ha de tener e! primer motivo impunativo 
de ia sentencia recurrida formulado por el aparejador codemandado seiior T. T, , fundado 
en.su irresponsabiltdad por haberse limitado a seguir las directrices de! proyecto en los vi-
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cios del edificio a que se refiere el fundamento que antecede, afirmandose al respecto por 
el senor Letrado de dicho tecnico en su exposicidn "in v o c e " en el acto de la vista de la al-
zada que una precisidn de realismo comportaba lo que podria traducirse —a traves de un 
prestamo linguistico del Derecho penal— en una sedicente causa de justificacion de "obe-
diencia debida"; argumentacidn no de recibo, por cuanto si bien la existencia de los dos 
tecnicos constructivos; superior o arquitecto y de grado medio o aparejador (obligatoria 
en todo tipo de obra desde el Decreto de 16 de julio de 1935) puede, como senala la doctri-
na, plantear delicados problemas de concurrencia y delimitacidn dc responsabilidades, no 
menos cierto resulta que con arreglo a lo dispuesto en el art. 1° A)- IV incumbre, dicese, 
del Decreto de 19 de febrero de 1971 incumbre al arquitecto tecnico {antes aparejador) 
"ordenar la elaboracion y puesta en obra de cada una de sus unidades, comprobando las 
dimensiones y correcta disposicidn de los elementos constructivos", funcion profesional 
que si bien ha de realizarse de acuerdo con el proyecto que define ias obras, segun el apar-
tado I de dicho precepto, tampoco comporta en forma alguna una obediciencia ciega pues 
tiene dos limites: a) "las normas y reglas de la buena construccion" y b) "Las instruc-
ciones del Arquitecto Superior director de las obras", que el mismo apartado senala; lo 
que obviamente comporta que si no justifica la existencia ya de ordenes concretas {en este 
caso inexistente, al no Uevarse libro de ordenes, segun consta al folio 182) sobre la forma 
concreta de realizacidn o bien que salvo su responsabilidad {lo que ya seria mas cues-
tionable) haciendo saber al tecnico superior la necesidad de realizar la imprescindible jun-
ta de dilatacidn (en absoluto acreditado en autos), su responsabilidad conjunta con la de 
aquel resulta Ilana y ha de tener el obvio caracter solidario con la del mismo, al no poder 
ser deslindadas ni cualitativa ni cuantitativamente las intensidades de sus rcspectivas 
imprevisiones, causa eficiente en ambos casos de los concretos eventos danosos a que el 
motivo impugnativo que se examina se refiere. 

CONSIDERANDO: Por ultimo, que tambien ha de tener adverso resultado para su 
proponente el segundo motivo impugnativo formulado por el codemandado-arquitecto 
tecnico de !a obra, relativo al desprendimiento de los elementos o aplacados en fachada, 
que la rccurrente tratd en la repetidamente citada exposicidn "in voce" en el acto de la vis-
ta de justificar a traves de un extrano argumento cual de unas supuestas lemperaturas 
extremas en esta isla (cincuenta grados en verano y diez grados bajo cero en epoca inver-
nal) que desaconscjaban la utilizacion abstracta del sistema en estas latitudes; argumento 
inaceptable pues de ser cierto el aserto factico sobre que pretende fundarse (que no lo es, 
lo que constituye simple maxima de experiencia no precisada de prueba en virtud del prin-
cipio "in notum non ege probationem", sancionado jurisprudencialmente), lo unico que 
haria era, precisamcnte, fundar la pretensidn indemnizatoria en la concreta area profe-
sional que ahora se examina, ai ser misidn especifica de este tecnico, segun el apartado II 
del art, 1°-A) citado anteriormente, "inspeccionar los materiales a emplear, dosifica-
ciones y mezclas, exigiendo comprobaciones, analisis necesarios, y documentos de identi-
dad precisos para su aceptacidn"; motivo impugnativo, por lo demas, casi asumido como 
propio por el propio recurrente al rendir confesion judicial Posicidn 10% folios 107 y 108), 
al sefialar que "los aplacados de las fachadas no deben caerse, no obstante por bien colo-
cados que esten, se caen, tos motivos de los mismos suelen ser muchos entre ellos agentes 
atmosfcricos, vicios ocultos y ta! vez mano de obra mal ejecutada, de lo cual si es asi, co-
m o Aparejeador, se hace responsable"; todo lo que supone la integra desestimacidn de es-
te motivo impugnativo sin precision de insistencias fundamentadoras que serian puramen-
te reiterativas. 

CONSIDERANDO: Que la temeridad procesal viabilizadora de una especial declara-
cion condenatoria al pago de costas ostenta en los recursos una especial fisonomia que de-
be venir dada por dos notas basicas: a) La consistencia al menos aparente de los motivos 
impugnativos. b) La fundamentacidn clara y precisa de !a sentencia sometida a recurso; de 
forma que si, como en el caso ahora decidido en segundo grado jurisdiccional, los argu-
mentos impugnativos agitados en la vista carecen de entidad distinta a puras elucubra-
ciones desasistidas de fundamente serio y si, como tambien sucede, la fundamentacidn del 
fallo apelado decidid en forma no sdlo correcta tecnicamente, sino tambien exhaustiva los 
temas objeto del proceso, la conclusion no puede ser otra que !a de reputar temeriraria la 
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posicidn procesal de los recurrentes y, derivadamente, condenaries a! pago de las costas 
causadas en el recurso. 

VISTOS ios articulos citados y los demas de genera! y pertinente aplicacidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente !os recursos de apeiacion interpues-
tos por los codemandados don A. V. S. y don M. T. T. contra !a sentencia dictada por el 
iiustrisimo senor magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia numero uno de esta 
ciudad en autos de juicio deciarativo ordinario de mayor cuantia de que este rollo dimana, 
debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes dicha resolucion, condenando 
expresamente a ios recurrentes al pago de las costas causadas en este segundo grado juris-
diccional. 

Notifiquese esta sentencia en forma edicta! a los codemandados no personados ante 
esta Sa!a, de no interesarse dentro de tercero dia de !a notificacibn persona! a Ios mismos. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de !a que se Ilevara la oportuna certificacion al roilo 
de sustanciacidn de! recurso, definitivamente juzgando en segunda instancia, !o pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 

9 
9. CULPA EXTRACONTRACTUAL. No hay necesidad de deman-

dar al asegurado y aseguradora, en uso de Ia facultad contenida en el 
art. L144 Cc. No existe Litisconsorcio pasivo necesario. Sentencia de 29 
de enero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que las dos causas de oposicibn que se alegaron en primera ins-
tancia, se reiteran en esta alzada como motivos de impugnacion a la sentencia estimatoria 
de Ia demanda dictada, a saber: a ) la excepcion previa de faJta de iitisconsorcio pasivo ne-
cesario, y b) inexistencia de accibn u omisi6n en la entidad demandada para exigirle res-
ponsabilidad extracontractual. 

CONSIDERANDO: Que la mencionadaexcepcion previa se fundamema en no haber 
sido llamada tambien a juicio la compahia aseguradora, con la que !a entidad demandada 
tiene concertado un seguro voiuntario que le cubre !os riesgos que se den o produzcan en 
sus instalaciones de distribucion de agua potabie en esta ciudad, invocando !a parte ape-
lante a ta! efecto, !as sentencias de! Tribuna! Supremo de 18 de Febrero de 1967 y 14 Oc-
tubre de S969 que proclaman la solidaridad del asegurado y la entidad aseguradora frente 
a !a victima de! daho, aquel como responsable directo y la aseguradora por subrogaci6n, 
segun sentencia de 23 de Junio de 1963, Hay que partir, en el supuesto que se contempla, 
de que se trata de un seguro voluntario, como ya se ha declarado, cuyo contenido 
—clausuias, condiciones y vigencia— no conoce, ni esta obligada a conocer la sociedad 
demandante, como con todo acierto seflaia el Juez de instancia, amen que la solidaridad 
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que proclaman dichas sentencias no tiene el alcance procesal que sostiene la parte apelan-
te, pucs tal responsabilidad "in sol idum" no obliga sino permite a ia actora, hoy recurri-
da, a entablar la accion simultaneamente contra el asegurado y aseguradora, en uso de la 
facultad que le concede el articulo 1144 del Codigo Civil, como expresamente declara la 
invocada sentencia de 14 Octubre de 1969, y en su consecuencia cae por su base 1a aducida 
falta de litis consorcio pasivo necesario, ya que el demandar simultaneamente al asegura-
do y aseguradora es una facultad del demandante y no un requisito esencial para que 
quede validamente constituida la relacion juridico-procesal de autos. 

CONSIDERANDO: Que, entrando ya en el fondo de la cuestidn y con referencia at 
articulo 1902 del Cddigo Civil, hay que seflalar que, como consecuencia de la mecaniza-
cidn, automatizacidn y delos sistemas y redes de eomunicacion y distribucion que imperan 
en la sociedad moderna, han evolucionado tanto el concepto de accidn como el requisito 
de culpa, ya que en atgunos supuestos el hacer humano, en su sentido amplio, causa pri-
maria de la responsabiiidad extracontractual, ha quedado reducido practicamente a nada 
y ia idea de culpa, elemento subjetivo de dicha responsabilidad, ha sido reemplazada por 
la denominada responsabilidad por riesgo y para ciertos sectores sustituida por la respon-
sabilidad objetiva. Complemento necesario de tal evolucion, es la modificacion que se ha 
producido respecto a la carga de la prueba para los supuestos especiaies aludidos, y asi el 
Tribunal Supremo ha prociamado "que con el proposito de conseguir una maydr etastici-
dad en la aplicacidn de los articulos 1.902 y 1.903 del Codigo Civil y atemperar en lo po-
sible, su contenido a las orientaciones cientificas mas modernas, la jurisprudencia de esta 
Sala, reflejada en las Sentencias que se expresan en el recurso o en las de 29 de Junio de 
1932, lOde Juliode 1943,23 de Diciembrede 1952, 24 de Marzo de 1953, 5 de Abril, 14de 
Mayo y 20 de Octubre de 1963 y 28 de Marzo de 1968, ha declarado que la accion u omi-
sion determinante del daflo indemnizabie a que dichos preceptos se refieren, se presume 
siempre culposa a no ser que su autor acredite en debida y general forma haber actuado 
con el cuidado y diiigencia que requerian las circunstancias de lugar y tiempo concurrentes 
en el caso concreto de que se trata, sin limitarse al mero cumplimiento de disposiciones 
reglamemarias, mas o menos ineficaces",.. (Sentencia de 11 de marzo de 1971). 

CONSIDERANDO: Que, consecuente como lo ultimamente expuesto, se aprecia en 
1a entidad demandada una accion que se reputa culposa, dados los daflos causados en dos 
lugares distintos por su red de distribucidn de aguaen la de gas de ia compania demandan-
te, y admitida la realidad y cuantia del dafio producido, asi como la relacidn de causa a 
efecto entre aquella accion y el resultado daftoso causado, es por lo que concurren todos 
los requisitos que exige nuestro ordenamiento juridico en cuanto a la responsabilidad 
aquiliana y que consagran los articulos 1902y 1903 del Codigo Civil, y en su consecuencia 
procede confirmar el fallo recaido. 

CONSIDERANDO: Que el parrafo ultimo del articulo 710 de la Ley de En-
juiciamiento Civil preceptua que "la sentencia confirmatoria o que agrave la de primera 
instancia debera contener condena de costas al apelante". 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelacion formulado por la entidad 
E .M.A.Y.A. , S.A. debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de esta ciudad, de 
fecha seis de Mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el juicio dectarativo de menor 
cuantia de que dimana el presente rollo; con expresa condena de las costas de esta alzada a 
la parte apelante. 

Asi por esta nuestra Sentenciade la que se llevaracertificacion al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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10 
10. Constitucion regular de la relacion procesal cuando consta en el 

proceso la ausencia de interes de los no vocados a la Litis. No existe LI -
T I S C O N S O R C I O P A S I V O N E C E S A R I O . Sentencia de 1 de febrero de 
1982. 

CONSIDERANDO: Que la sentencia apelada en su no aceptada fundamentacion 
acoge una supuesta defectuosidad en la integracion del contradictorio en forma de litis-
consorcio pasivo necesario que trata de basar en la novacidn a la litis de la coheredera do-
na F, T. J, y de los herederos de la tambien coheredera fallecida dona M. T. J., estimando 
que podrian quedar afectadas por el pronunciamiento que recayera sobre el fondo; plan-
teamiento dectsorio que aun no alegado por la parte demandada (que si lo hizo en la ver-
tiente de litisconsorcio activo necesario) podia formalmente ser acordado por el juzgador 
"a q u o " en virtud de la reiteradisima doctrina jurisprudencial expresiva de que por su na-
turaleza de ordcn piiblico la defectuosa constitucion dc la relacion juridico-procesal puede 
y debe ser apreciada de oficio por el organo jurisdiccional (SS., entre innumerables, de 7 
de enero de 1966, 14 de junio de 1969, 26 de noviembre de 1970, 14 de marzo de 1972, 28 
de noviembre de 1974, 15 de diciembre dc 1976, 19 de abril y 3 de octubre de 1977 y 18 de 
diciembre de 1978, entre muchas); pero planteamiento decisorio erroneo por cuanto no 
parte de la naturaleza de la accion ejercitada, en la que se postula una declaracion y subsi-
guiente condena que soloafectaal demandado comoposeedor frenteaquien sereclama, y 
que aunque pudiera determinar la carga de intervencion comun, por cuanto en principio 
los ausentes del proceso tendrian un interes impugnativo evidente (SS. de 15 de diciembre 
de 1961, 6deabri l de 1962, 3 de julio de 1964, 7 de enero de 1966, 16 de marzode 1967, 14 
de abril de 1971, 6 d e diciembre de 1977 y 12 de febrero de 1980, entre varias), al ser como 
herederas titulares de un derecho susceptible de padecer una lcsion (S. de 30 de junio de 
1967), y estar unidos a los actores por un nexo comun inescindible o inseparables (SS. de 
20 de enero y 18 de diciembre de 1978 entre muchas), homogeneo (SS. de 17 de abril de 
1973 y 29 de febrero de 1980) y paritario (S. de 13 de noviembre de 1965), como es la con-
dicidn de coherederos en una pretension reivindicatoria en la que se alega el tilulo heredi-
tario como fundamento de la vindicacion, no es menos cierto que la renuncia efectuada 
por las coherederas doiia M. y doiia F, T. J. en documento privado de 7 de diciembre de 
1978 (Folio 8) correetamente adverado en autos testifical y pericialmente veda la aplica-
cion de esta figura litisconsorcial, tanto en el aspecto pasivo apreciado por el juzgador de 
primer grado cuanto en el activo opueslo en el escrito de contestacidn a la demanda, en 
virtud dc una reitcrada doclrina legal (SS. d e 8 d e mayo de 1963, 25 de febrero de 1966, 28 
de diciembre de 1963,dicese, 1973, 25 de juniode 1976 y 26 de febrerode 1981) que atien-
de al interes para obrar como soporte basico del concepto de legitimacion "ad causam", 
estimando correctamenic constituida la relacion procesal cuando consta en el proceso la 
ausencia de intercs en los no vocados a la litis, al dcclarar que "es innecesario traer al pro-
ceso a aquellas pcrsonas que, aun estando implicadas en la relacion juridica materiat, han 
d e m o 5 t r a d o , de manera formal y fehacientc, su aquiescencia a determinados pedimentos 
que de cllas sc pretendian"; stn que a esta conclusion afectc la alegacion del demandado 
derivada del arl. 1.108 del CCiv. en orden a la forma de la rcpudica, dicese, repudiacion, 
pues no solo lo que ahora no hace al caso— seria aventurado asignar caracter de asimila-
cion al documento piiblico al de caracter autentico a que dicho precepto se refiere, sino 
que lo decisivo es que dada la irrevocabilidad de la aceptacidn de la herencia consagrada 
en el art. 997 deCCiv . , el acto addicativo realizado por las dos coherederas no esotracosa 
que simple renuncia a la cuota de unos bienes determinados que al realizarse despues de la 
aceptacion produce las consecuencias siguientes: a> Es renuncia de una titularidad/coti-
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tularidad dominicat, no cle un "ius delationis", por lo quc respeclo a la coheredera falleci-
da no se produce la "sueessio iuris transmisionis" prevista cn el art. t .006 del CCiv.; dc 
suerte que carece de sentido Tundar, cual lo hace el juzgador "a q u o " , en tal dato la aprc-
ciacion de defectuosidad de constitucibn dc la relacion juridico-procesal,- b) Esle mismo 
caracter derivado de la aceptacion previa veda asimismo la aplicacion dc la normaliva 
sobre derecho de acrccer establecida cn los arts. 981 y ss. del CCiv., lo quc deiermina ob-
viamente que no sc producc incremenlo alguno de litularidad dc los coherederos, a! no de-
terminar acrecimicmo la renuncia del comunero o copropietario fucra del especifico su-
puesto del art. 395 del CCiv. (renunda para no contribuir a los gasios de conservacion dc 
la cosa comiin). 

C O N S I D E R A N D O : Que el examen en cuanto al fondo de la accion ejercitada se faci-
lita a traves de lo argumentado antecedentemente para repelcr la excepcion de litisconsor-
cio opuesta por la parte demandada, ya que consumando el tracto sucesorio a traves de la 
aceptacion de la herencia y no objetada por el demandado la pertenencia al " a s " de la 
causante de la mitad de las imposiciones o depositos en emidades bancarias a que se refiere 
la pretension instauradora, la accion ejercitada no es otra que la reivindicalona y no la 
"hereditatis pctitio", y como tal, la legitimacion activa de los actorcs podria venir obje-
table desde dos razones concatenadas: a) Que el llamado derecho hereditario "in abstrac-
t o " supone, hasta la particion de la herencia (Art. 1.068 de CCiv.) un derechos a una 
cuota del " a s " , pero no un derecho sobre los bienes concretos y determinados integrantes 
de aquel (SS. , p. e j . , de 21 de abril de 1971 y 5 de mayo dc 1972).- Que, consecuentemcnte, 
el ejercicio de acciones correspondientes a la comunidad —acto de caracter conservativo — 
es viable, b) Si el cotilular acciona en beneficio de la comunidad y no cxciusivamente para 
si, como recalca una reiteradisima doctrina jurisprudencial del T. S. (SS , entre varias), de 
14 dc marzo de 1969, 24 dc ociubrc de 1973 y 17 de diciembrc de 1979); mas argumenta-
cion quc correlativamente es rechazablc: a) Porque la accion ejcrcitada lo es en momenlo 
temporal no solo subsiguiente a la aceptacion de la herencia, sino tambien como un "ex 
post" dc la division o participacion del "as" , con lo que, en delinitiva, se inscribe en el 
area de la aceion de adicion contemplada en el art. 1.079del CCiv., al ser la escritura de 10 
de noviembre de 1978 (Folios 12 y s s , )no solo de aceplacion, sino tambien de particidn; lo 
que determina que al no constar otros bienes como no partidos dentro de los que forma-
ban parte det " a s " y distintos a los ahora reclamados y al ser iguales las cuotas dc cada he-
redero al deferirse la herencia por vocacion legal entre descendicntcs de igual grado, obvio 
rcsuha que careceria dc scntido la invocacion de un obice lcgilimador fundado en la inexis-
tencia de panicion al ser el bien reclamado el unico sin partir, iguales las cuotas entre 
coherederos y, por la propia naturaleza dcl bien (dinero), aquel exactamente divisible,- b) 
Porque dcsdc tal perspectiva el acctonamienlo en beneficio cxclusivo y no de la comunidad 
no incide prodromicamente en et cxito de la accion, sino en una pcticion cxccsiva o "pluris 
petitio", ya que ejcrcitada la accion reivindicatoria por el totat lo tinico que ha dc verifi-
carse es la justificacion dominical o titulo de dominio invocado por los actores: verifica-
cion que puede alcanzar —por las apuntadas razones— a la totalidad o solo a parte del ob-
jeto de la reivindicacion. 

C O N S I D E R A N D O : Quc, scfialado lo anterior, es obvio que la demanda instaurado-
ra, en cuanto postula a favor de los dos dcmandanlcs la totalidad dc los objctos dcl " a s " 
reivindicado aduciendo el titulo dominical dc hcrencia (arl. 609 dcl CCiv. espanol) y la rc-
nuncia de sus coherederos a su participacion o cuota en el mismo, no pucdc scr actnada 
mas alla de la concreta dclacion hcriditaria operada cn viriud de la vocacion 
"abintestato" a su favor, ya que la renuncia no puede operar a su favor como derecho de 
acrecer, segun lo ya precedentemenie expresado, ni como acto transmisivo "inter vivos", 
al tratarse de un acto simplemente abdicativo de las renunciantes y no una donacion indi-
recta a favor de Ios demandantes ni de persona alguna, como lo muestra, sin precisibn de 
scgunda lectura ("in claris non fit interpretatio") su contenido lilera.Lt "renuncian de un 
modo total y absoluto a lo quc pudiera corresponderles, bicn por derechos pasados y futu-
ros" (Folio 8), pero sin designacion de beneficiario de la rcnuncia; lo que llanamente im-
pone la parcial desestimacibn de la reivindicatoria por el propio juego estructural de la 
misma, en el que se alzaprima la justiflcacion dominical en la forma ya prevenida por el 
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Derecho romano en las expresiones "quod possesor est, plus iuris habet quam iiie qui non 
possidet" y "possideo quis possideo", asi coino en la eiegante diccidn delas Leyesde Par-
tidas ( 3 a , II, XVIII}: "Pro muy grande nasce a los tenedores de las cosas, quier las tengan 
con derecho o non: ca magiier los que gefas dendassen dixesen que eran suyas, si non lo 
pouiesen prouar que les pcrtesnecia a! senoryo dellas, siempre finca la tenencia en aquellos 
que !as tienen magiier non muestren ningun derecho que han para tenerlas": loque sesan-
ciona por la doctrina jurisprudenciai, al expresar la S. de 5 deoctubrede 1959 que "!a ac-
cion ejercitada requeria ante todo la prueba de la propiedad en el actor, cuaiesquiera que 
sean las motivaciones juridicas del demandado para poseer", !a de 4 d e mayo de !962 que 
"es ei actor el que tiene, en su interes, lacarga deprobar !os tres conocidos requisitos, y de 
no cumphr tal extremo, el demandado poseedor debe ser absuelto, cualesquiera que sean 
los vicios o defectos de !a situacion posesoria o de hecho (S. cit.) y en la de 6 de junio de 
1966, que "al que ejercite !a accion reivindicatoria que e! art. 34S concede a! propietario 
incumbe demostrar e! dominio y justificar la identidad de la cosa que reclama y no acredi-
tando en forma tales requisitos e! demandado debe ser absuelto"; doctrina, pues, que 
conileva la necesidad de estimar parcialmentc el recurso y consecucntemente la estimacion 
parcial de la demanda reduciendo !a reciamacidn dc !os demandantes a la mitad de !o pre-
lendido, al no ostentar derecho alguno sobrc !a mitad correspondiente a sus hermanas y 
coheredcras, a! no scr transmisiva la renuncia electuada por las mismas. 

C O N S I D F R A N D O : Que la parcia! eslimacion en ambas instancias de las partes veda 
hacer en ninguna de aquellas espccia! deciaracion sobre costas. 

ViSTOS, ademas de los citados, ios preceptos legaies de genera! y pertinente apiica-
cion. 

FALLAMOS: Quc — cslimando e! rccurso de apelacidn inlerpuesto por los deman-
dantes don M. y don J. T. J. contra la sentencia dictada por el i lmo. Sr. Magistrado-Jucz 
dcl Juzgado de Primera Instancia numero dos de esta ciudad en autos de juicio deciarativo 
ordinario de mayor cuanlia de quc estc roilo dimana—, debemos, revocandodicha resotu-
cion, estimar y estimamos cn pane la demanda interpuesla por dichos aclores contra don 
A. T. M. y en consecuencia, dcbemos declarar y declaramos: 1°) - Que don A. T, M. y do-
ha J, J. S., hasta la fecha de 2 de mayo de! aho 1978, fueron cotituiares de las siguientes 
imposiciones apertuiadas en !a Agencia de la calle de esta ciudad de !a C. A. de las Bale-
ares: a) Libreta a la vtsta numero. b) Libreta a ia visla niimero, c) Libreta a plazo de dos 
aiios, mimero, cuyos satdos rcspcctivos en ia indicada fecha eran de doscientas sesenta y 
sietc mi! pcsclas, cuatrocientas treinta y tres mil pesetas y un milldn de pesetas.- 2°) - Que 
!a mitad dc dichas sumas eran propiedad de la causante doha J. J. S. y, como herederos 
abintcstato de !a misma, pertenccc a cada uno de los demandantes una cuarta parte de 
dichas sumas, debiendo emregarles a ios actorcs y ponicndo a su disposicibn en ia misma 
proporcidn aqueilas en que aun no haya vencido el plazo, en su caso, asi como los corres-
pondiemes mtereses devengados desde e! obito a! pago; condcnandoal demandado a estar 
y pasar por tales declaraciones.- Desestimando en !o demas la pretensidn ejercitada en !a 
demanda, debemos absoiver y absoivemosai demandado de !o no eslimado.- Todoe l lo sin 
hacer especia! declaracidn sobrc costas de ninguna de las dos instancias de este proceso. 

Asi, por esia nuestra sentencia —de !a que se Itevara e! oportuno iestimonio a! rolio 
de sustanciacidn del recurso—, definttivamente juzgando en segunda instancia, lo pronun-
ctamos, mandamos y firmamos. 
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11. D E R E C H O D E R E T R A C T O S O B R E U N L O C A L A R R E N -
D A D O . Aplicabilidad del retracto en el caso de aportacion de fincas 
arrendadas en pago de ampliariones suscritas de capital de sociedades 
anonimas. Sentencia de 1 de Febrero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que, sobrc los atinados motivos, esencialmente aceptados por 
este organo jurisdiccional"ad quem",tenidos en cuenta por el juzgador"aquo"(sobre los 
que luego se insistira a titulo puramcnte corroboraiivo} la procedencia de rechazar ia tesis 
defensiva del dcmandado ahora recurrente, consisrente en argiiir que la compravcnta do-
cumentada en escritura de compraventa de 5 de juiio de 1979 no fue tal, sino simpie vesti-
dura formal por razoncs fiscales de contraprestacidn por adquisicidn de determinado ntl-
mero de acciones en una ampliacidn del capital social de la cntidad demandada y por tanto 
no viabilizadora del rciraclo intentado por la aclora, dimana del dato escncial dc que en cl 
mismo acto transmisivo que sirve de soporte a la pretensidn deadquisicion prefcrenle ejcr-
citada en la dcmanda la demandada hoy apeiante otorgd, diccse, consign6 ia manifesia-
cion (acuarto dcl olorgamiento) de que "a los electos oportunos se consigna que el iocai 
vendido esta arrendado a Don M . Ll. A. , mayor de edad, casado, dc esta vecindad, con 
domicilio comercial en dicho local; y a tenor de lo dispueslo en cl articulo 48 de la vigente 
Ley de Arrcndamienlos Urbanos, me requiere a mi, el Notario, la parte adquirenle para 
que notifique el conienido integro dc la expresada escritura, dicese, dela presente escritura 
al expresado Sr Li., con enlrega al mismo de teslinionio de ella por si inleresu este lillimo 
Senoret ejercicio det detecho de relraclo que concede dicfta Ley" (Folio 10); acto relevan-
te y, como se seftalara, incidente cn la esfcra o arca dcl principio "venire conlra factum 
proprium non valct", sancionaflo en centenares de sentencias dei Tribunal Supremo, co-
mo el mismo senala (S. de 16 de noviembre de 1960) y que el Derecho romano acogio bajo 
la riibrica de reglas juridicas como la intcrdiccion dei cambio de parecer en daho de otro: 
"Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriae" {Dig., 50, 17, 75). 

C O N S I D E R A N D O : Que, efectivamenie, ninguna duda debc caber cn orden a ia apii-
cabilidad al caso ahora decidido del principio rcferido, por cuanto concurren con el aclo 
antecedenle de la notificacion de la transmision al concreto cfecto de ejcrcitar el derecho 
de preempcidn los dos requisitos csenciales para la cfcctividad de aquel, cualcs son: a) Que 
se trate de actos eficaces, es dccir, juridicamenle validos, causantes de cstado al dcfinir 
irrevocablemente la posicidn de su autor y constitutivos dc una alteracton en una situacion 
juridica dcterminada; tequisito que no puede por menos de reputarsc existcntc con el aclo 
referido de requerimicnto para notificacion, ya quc su cftcacia deriva de la propia norma 
invocada, la causacidn de cstado y el caracler constitutivo, tambicn de lo prcccptuado en 
el art, 48-2 de la Ley dc Arrcndamientos Urhanos, al asignar a la notificacion lacondicion 
de termino micial para ei cdmpulo del plazo de caducidad de la accion que establece y, cn 
el ulltmo lermino, la incquivocidad dcl requerimiento para notificacion (dcclaracidn de 
voluntad de caracter receplicio) comporta sin lugar a dudas su caractcr dc acto dcrtnitivo.-
b) La incompatibilidad del ac tocon la conducla postcrior, que es el scgundo presupucsto 
Msico para la aplicacion del principio, exigido con claridad en la S, de 18 dc mayo de 
1981, que recoge la doctrina de varias anteriores, al dcclarar quc "el principio en cuestidn, 
basado en la necesidad de proteger la buena fe y la confianza, amen de la apariencia y la 
estabilidad de las situacioncs juridicas, exige para quesu aulor quede ligado frente alsuje-
to pasivo de los mismos iina palmaria oposicion enlre lo reaiizado por et pritnero y la ac-
cion que luego el propio interesado ejercila, o l o q u c e s i g u a i , que exisla un nexo de causa-
iidad eficiente entre dichos aclos y su incornpatibilidad con lo ulteriormente prelendtdo "; 
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incomparibilidad claramente exisienie, ya que es absolutamente contradictorio hacer sa-
ber a un arrendatario que existe una compraventa y hacerlo indiscriminadamente aefectos 
preventivos y luego, al oponerse a la pretension correspondiente, negar la existencia de la 
venta y tratar de evadir su responsabilidad retransmisiva mediante la alegacion de que ta! 
acto no era compraventa sino contraprestacibn de adquisiciones de acciones en ampliacion 
de capital; conducta grave en la esfera de la lealtad y buena fe que inspiran el trafico {art. 
1.258 del CCiv.) civil, cuya efectiva vigencia se subraya por la mas reciente doctrina ju-
risprudencial {SS. de 16 de noviembre de 1979 y 5 de enero de 1980) al declarar que "!o 
fundamental que hay que proteger es la confianza, ya que e! no hacerlo es atacar a la 
buena fe, que ciertamente se basa en una coherencia de conducta en las relaciones huma-
nas y negociales, dado que cuando unas determinadas personas, dentro de un convenio 
juridico, han suscitado con su conducta contractua! una confianza mutua fundada en la 
buena fe, no debe defraudar esa confianza suscitada y es incompatibie toda actuacion in-
compatible con eila"; razones que determinan la inatendibilidadde la sedicente justifica-
cion intentada por !a demandada de que la notificacion tenia como objeto unico lograr !a 
inscripcion regislra! a favor de !a hoy demandada como requisito de obiigado cumplimien-
to con arregio a lo dispuesto en e! art. 55 de ia Ley de Arrendarmentos Urbanos, ya que lo 
decisivo es el acto de comunicacion y su contenido, obviamente generador de la confianza 
citada y, derivadamente, de la aplicabilidad de! principio prohibitivo de ir contra !os pro-
pios actos, que por si solo determinaria, con la previa desesEimacion del recurso de apela-
cion interpueslo por dicha parte, !a procedencia de estimar !a demanda, como correcta-
mente hizo ei juzgador de primer grado. 

CONSIDERANDO: Que, a mayor abundamiento, el mismo destino adverso del re-
curso de apelacion que ahora se decide vendria dado por ia muy ajustada fundamenta-
cidn, sobriamentc escueta, de !a sentencia apelada, en !o esencial compartida por este tri-
bunal, ya que sobre las normales dificultades que en trance fundaciona! ostenta la aporta-
cion no dineraria o "in natura" conforme a la nomenclatura de la dogmatica mercantilista 
italiana {art. 32 de !a Ley de Sociedades Anonimas), no fadimente rcconducib!e ni aun en 
via anaidgica al conirato de compraventa, e! supuesto de adquisicion de acciones en el ca-
so de ampliacion del capital social, cn ei que !a propia sentencia del T.S. de 12 de junio de 
S964, que es el verdadero eje sobre e! que e! demandado-recurrente vertebra entitativa-
menic su frente defensivo lanto en primera instancia cuanto en esta alzada, se cuida de ad-
vcriir que la decisidn sc adopla por tratarse de !a aporiacion de un inmuebie a una so-
cicdad anonima hecha por un socio fundador en ia escriiura de constitucion de !a so-
ciedad, de manera que ninguna contradiccion exisse entre lo proclamado en esta resolu-
cion y lo dedarado y decidido en la quc sirve de fundamento esencial de la sentencia ape-
iada —S. del T.S. dc 30 de noviembre de 1973 — , quc senala que "!o verdaderamente 
transmitido fueron las acciones, que es un signo que representa el dinero y se haila 
incluido en ei art. 1.445 de! CCiv." , recalcando, en trance dc analizar !a verdadera porta-
da de la sentencia de 1964 referida, que "!a diferencia cntre la suscripcidn de unasacciones 
mediante entrega de un inmueble hecha en periodo de conssisucidn socal y !a ampliacidn 
de! capita! suscrito", ahadiendo finalmenle como aulentica "ratio decidendi" que "ha de 
admitirse el retracto cn ei caso de aponacion de fincas arrendadas en pago de 
ampliaciones suscritas de capital de sociedades anonimas, pues en otro caso se burlarian 
por tales socitdades las disposiciones sobre retracto, sustituyendo el sistema de venta por 
ei de aportaciones de bienes, para !a adquisicion de fincas, que pudieran estar sujetas a 
retracto, lo que supondria ia utilizacion, prohibida por el art. 9° de la Ley, de un medio 
paraeludir !a apiicacion de una norma imperativa en fraude de !a misma; razones que, sin 
precision de insistencias fundamentadoras que sertan puramente reiterativas, abonan la 
procedencia de desestimar e! recurso de apelacion interpuesto inciuso aceptando dialecti-
camente que ia compraventa invocada por la actora fuese simple cobertura de una 
ampliacion de capital suscrito atravesde aportaciones "in natura" o no dinerarias, ya que 
en ta! supuesto, por !o expresado anteriormente, !a reconducibiiidad al esquema contrac-
tual tipico del contrato de compraventa resu!ta plenamente viable a diferencia de la apor-
tacion no dineraria producida en trance fundacionai del ente social. 

CONSIDERNADO: Que no es de aprectar temeridad en !a parte recurrente, dada !a 
naturaleza del "Ihema decidendum", por lo que no procede hacer una especial declara-
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cion en cuanto a las costa.s causadas en este segundo grado jurisdiccional. 

VISTOS, ademas de !os ciiados, los preceptos Iegales de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que, desestirnando integramente el recurso de apelacion interpucsto 
por !a dcmandada entidad mercami! " M . y P., S .A." contra ia semencia dictada por el 
ilustrisimo senor magistrado-juez de! Juzgado de Primcra Instancia numero dos dc los de 
esta ciudad en autos de juicio de retracto arrendaticio urbano de quc este rollo dimana, de-
bemos confirmar y confirmamos en todas sus partes !a referida resolucion apeiada; sin ha-
cer especia! deciaracion en cuanio al pago de !as costas devengadas en este grado jurisdic-
cional. 

Asi por esta nuestra sentencia —de !a que se lievara e! oporumo testimonio al rollo dc 
Sala —, definitivamente juzgando en segunda instancia, !o pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

12, Nulidad de J U I C I O E J E C U T I V O . No se puede acumular la ac-
cion ejecutiva frente al Iibrador y al aceptante. Sentencia de 3 defebrero 
de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la parle ejccutada y hoy apelada optiso en primcr icimino 
frente a !a pretension ejccutiva del actor, y al amparo de! ordinai 2" dei articulo 1467 dc la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 516 y ss. de! Codigo de Comercio, el moiivo de nulidad de! 
juicio derivado de haberse dirigido !a pretension ejccuiiva en forma cumulativa conlra el 
librador, ei accptante y c! avalista de !a cambial que sirve de titulo ejccutivo; motivo de mi-
iidad que debe ser ratificado en cuanto a su cstimacion por partede! ju?.gador "a q u o " , ya 
que las dos sentencias del Tribunal Supremo invocadas por la parte ejecutada (de 9 y 25 de 
mayo de 1973) declaran qtie Ia correcta interprctacion del articulo 5!6 del Codigo de Co-
mercio estriba en que "vienc a seniar que !o que no puede hacer e! acreedor cs dirigirse si-
multaneamente contra el aceptawe y e! obligado en via regresiva"; y si bien !a doclrina de 
tales resoluciones, segun se advieite con !a iectura integia de las mismas en la Coleccion 
Legislativa pudiera propiciar !a tesis de que csa simultaneidad de ejercicio hacia referencia 
a acciones ejerciladas en proccsos distintos y de tramitacion simullanea y no a ejercicio cu-
mulativo en una sola presensibn, es !o cierio que cn fecha poslerior la doctrina se ratifica 
sin discrtminacioncs por pane del Tribunal Supremo, al declarar la Sentencia de 26dc ene-
ro de 1976 que "porque si, ciertamente del mencionado articulo 5!7 sc infiere que no 
puede e! acreedor dirigir la accion simullanea conlia el aceptanie —obligado dirccto— y 
contra un obligado cn via de regreso —librador o endosanlc—, no ocurre lo mismo cuan-
do la accion se dirige simultaneamente contra los dos, aceptanlc y su avaiista, ya que esie 
no es un obligado en via de regreso, sino un obligado qtie, en el caso de ava! no limitado 
cual es el de autos, asume frenic al tenedor e.taciamente la misma posicion que !a pcrsona 
por quien salio garanie"; doctrina, por lo demas, plenamcnie justificada, ya quc si bien, 
c o m o dispone e! articulo 156 de la Ley de Enjuicianiienlo Civil, podran acunsularsc y ejcr-
citarse simultaneamenie las acciones que uno ienga eontra varios individuos, no cs menos 
cierto que dicha norma tambien establece !a e*cepci6n derivada de que iales preiensioncs 
no nazcan de! mismo titulo o se funden en la misma causa de pedii, que es cabalmcnte lo 
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que sucede en las acciones dirigidas frense a iibrador y aceptanie, que aunque nacidas for-
malmente dc un mismo litulo (cambial) se fundan en creditos distintos, ya que mientras la 
preiension dirigida frenie a! librador por e! tomador se basa o funda en e! credito docu-
meniario de la valuta, !a dirigida por e! tomador contra ei librado-aceptante se base en la 
acepiacion, que funciona en los supueslos de ejercicio de la accion por tercero extracartu-
lar como negocio juridico de caracter abslracto; por Io que a! no proceder tai acumulaci6n 
de prelensiones es obvio que proccde !a estimacion de! motivo de nulidad del juicio referi-
do (!o que hace innecesario e! examen de los demas supuestos); nididad que hade decretar-
se con relacion a lodos los ejeculados, al carecer el organo jurisidicciona! de facultades 
electivas o seleccionadoras de los codemandados. 

CONSIDERANDO: Que la propia naturale/a de! terna sometido a dectsion, de carac-
ter puramente formal, veda hacer una apreciacion de (emeridad viabilizadora de una espe-
cia! declaracion en cuanto al pago de las costas causadas en esie recurso. 

ViSTOS: los articulos citados y !os demas de genera! y pertineme apticacion. 

FAI.LAMOS: Quc, descslimando inlegramcnle el recurso de apetacion inferpuesso 
por el eiecutante " B . I. de! M., S .A." contra !a senlencia dictada por e! l imo. Sr. Ma-
gisirado Juez del Juzgado de Primera Instancia niimero Uno de !os de esta Ciudad en 
auios dc juicio ejeculivo cambiario de que este rollo dimana, debemos confirmar y confir-
mamos en todas sus partcs la referida resolucion, sin hacer especia! declaracion en cuanto 
a las costas causadas en esie segundo grado jurisdiccionat. Notifiquese esta resoiucion a 
los demandados declarados en rebefdia en !a forma prevenida en !os articuios setecienlos 
sescnta y nueve y siguienic de la Ley de Enjuiciamiemo Civil, si dentro de segundo dia no 
se soliciiare su notificacion personal. 

Asi por csla nucstra Scnlencia de !a quc se llevara certificacion al Rolio de Sala defini-
livamente juzgando, !o pronunciamos, mandamos y firmamos. 

14. SEPARACION MATRIMONIAL. Malos tratos. Seniencia de 5 
de Febrero de 1982, 

CONSIDERANDO: Que e! primcr moiivo de la apelacibn, que pretende que se deda-
re corno causa de !a separacion matrimoniat decretada por el Juez de instancia Ia indicada 
en su pcticion reconvcncional en vez de !a declarada en e! fallo recaido, no puede ser acogi-
do , ya que se basa tal preiensibn modificadora en hacer prevalecer !a apreciacion subjetiva 
y logicamentc intercsada del recurrente, de ia prueba practicada, sobre !a objetiva y tosal-
mente desinteresada del Juez "a q u o " fundada basicamenteen las afirmaciones unanimes 
dc los ires hijos de! matrimonio, cl menor de eilos de 29 aiios de edad, de que e! padre 
malirato muchas veccs de paiabra y obra a su esposa, infiriendoie en ocasiones iesiones, 
conducia esta vejatoria que es senalada como causa de scparacion matrimonial en e! n° I 
del articuio 82 del Codigo Civil y ser este precepto de aplicacion al prescnte supuesto a te-
nor de la disposicion transitoria V de !a Ley n° 30 de 1981, de 7 de Julio. 

CONSIDERANDO: Que la cuestion fundamenta! en esla alzada es, como !o fue en 
I' instancia y asi to puso de relieve e! Juez "a q u o " , !a fijacion cuantitativa de !a pension 
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aiimenticia, que !a seniencia recurrida sehalo en 60.000 pcselas, y cuya disconformidad 
constituye e! segundo y liStimo moiivo de !a impugnacion formuiada. 

CONSIDERANDO: Queei ariiculo 146del citado Cddigo preceptua que "La cuaniia 
dc los alimenios sera proporcionada al caudai o medios de quien los da y a las necesidades 
de quien los recibe"; norma que tiende a akanzar un cierto equiiibrio entredos posiciones 
economicas: el patrtmonioo recursos de la persona obligada a prestarlos y !a neccsidad del 
aiimentista. A estos efcctos consta acreditado en e! presentc caso: a) !a gran posicion eco-
nomica de! marido, como se deduce de !a donacion que en e! afto 1980 hizo al Ayunla-
miento de S. —lugar de su residencia— de dos importantes fincas sitas en el P. de S. y de 
Sa entrega que ademas hizo a dicha Corporacidn municipa! de un millon de pcsetas en efec-
tivo para que fuesen invertidas en obras de mejora y ampliacidn o reforma de las fincas 
donadas y b) la esposa, de 65 anos de edad, vive sola en el que fuedomicil io conyugai, pa-
dece una grave doiencia que precisa frecucmes cuidados roedicos y !a dificulta poder vaier-
se de si misma, es propietaria, por lierencia, de una casa y corral vatorada en 275.000 pesc-
tas, de una casa de planta baja destinada a cochera, de valor de iOO.OOO pesetas, ambas si-
tas en S., y de una pieza de tierra oiivar, termino de F., valorada en ! 00.000 pesetas y es li-
tuiar de tres imposiciones bancarias a plazo fijo de 900.000, 200.000 y 100.000 pesetas, por 
lo que la cantidad de 60,000 pesetas mensuales que el Jucz de insiancta senalb en el falto 
recurrido, c o m o auxiiio economico para !a mujer a cargo de! marido, se estima pondera-
da, atendidas las circunstanctas expuestas, por !o que procede mantener dicha asignacion 
mensual y por ende confirmar la resolucidn impugnada. 

C O N S i D E R A N D O : Quc no se aprecia tcmeridad ni maia fe afeclos de imposicion dc 
las costas de esta segunda instancia. 

VISTOS los ariiculos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que desestimando ei recurso de apeiacidn formulado por don A. C. 
R., debemos confirmar y confirmamos !a senlencia dictada por e! limo. Sr. Magisirado-
Juez, por sustiiucion legal, del Juiigado de Primera Instancia niimero Dos deesta Ciudad, 
de fecha treinia de Marzo de mi! novecientos ochcnta y uno, cn c! juicio de separacidn 
matrimonia! de que dimana el presenle rolto; sin hacer expresa condena de ias costas dc es-
la alzada. 

Asi por csla nuesira Sentencia de ia que se llevara ccrtificacion ai Rol lode Sala defini-
tivamenle juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. El interlineado "es" , Va-
!e. 

15. R E S P O N S A B I L I D A D E X T R A C O N T R A C T U A L . Indemniza 
cion de daiios y perjuicios sufridos como consecuencia de accidente. 
Plazo de prescripcion de la accion. Sentencia de 8 de Febrero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que a! so!o efecto corroborativo de Ia correcta fundamemacion 
juridica de la sentencia apeiada —que seacepta— conviene reexaminar el "ihema deciden-
d u m " a partir de la argumentacion vertida "in voce" en e! acto de !a vista de ia alzada por 
la parte recurrente, que csencialmcntc !o bifurca en Sos motivos impugnativos siguientes: 
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a) ReMeracion de la excepcion de prescripcion de !a accion conforme a! parrafo 2° del art. 
! .968 de! CCiv., por entender rranscurrjdo e! interponerse !a demanda instauradora de es-
te proceso e! plazode un ano fijado para ladecadencia dela accion aquiliana por su ejerci-
cio extemporaneo en dicho precepto.- b) Supuessa incompatibilidad de la accidn indemni-
zatoria dertvada de responsabilidad cxtracontracsuai con !a percibida, en base a! mismo 
evento factico, por accidcnte iabora!.- c) [napiicabilidad de !a doctrina iegal reiativa a !a 
inversion de la carga de !a prueba en los supuestos de !a ilamada responsabilidad por ries-
go cuando !a actividad en que se produce e! dano es ya "ex re ipsa" constitutiva de pe-
Mgrosidad, cual sucede en ios trabajos de carga y descarga portuarios. 

CONSIDERANDO: Que ninguna duda puede caber en orden a la procedencia de 
rechazar e! primer motivo impugnativode !a biert construida fundamentacion de lasenten-
cia apelada, sostcnido en e! acto de !a vista mediante una peculiar y obviamente parcial 
alegacion de la doctrina contenida en ias SS. de! T.S. de 26 de octubre de 1971 y 12 de di-
ciembre de 1980, tan reiteradamente invocada por esta misma Sala (P. e j . , S. de S de junio 
de 1981), en e! sentido de no posibilidad de identificar los daftos continuados y danos per-
manemes, reputando que en ios primeros el termino inicia! ("desde que lo supo e! agra-
viado") no es !a subsistencia en su efecto de un acto instamaneo, sino "una serie de actos 
sucesivos que provocan en su parciai progresion un resuitado k s i v o d e nocividad mas acu-
sada", por lo que sdlo cuando el agraviado o perjudicado conoce !a exacta cntidad del da-
no sufrido se intcia rea!mente el cdmputo prescriptivo; doctrina reiteradamente expuessa 
por la doctrina jurisprudcncial para los supuestos de daftos corporaSes o lesiones, al decla-
rar que "hay queesperar al momento en que seconozcan de mododefirtitivo los efectos de 
las mismas" (SS. , enire varias, de 9 d e octubre de 1978,9 de mayode 1979y 18 de mayo y 
3 de junio de !981), y que en e! caso que ahora se decide rcsulta, contra !o afirmado par-
ciariamente por !a rccurreme, perfectamente aplicable, ya que en forma alguna son aten-
dibles como datos iniciales de! compuso ni el dia 17 de octubre de 1977 (Folio 66), pues se 
trata de un alta hospitalaria que se remite a control de medico de cabecera y que no expre-
sa !a totalidad de !os resuitados dahosos que se diran, ni mucho menos el dictamen 
medico-forense cmitido en las diiigencias previas penales cuyo testimonio obra en estos 
autos (Folio 198); cien dias a partir de la fecha de su emision, que !o fueel 3 de octubre de 
1977, por cuanto tal dictamen indica que curara "previsiblemente" en tal plazo y por otra 
parteomite ia rcmisidn a la totalidad de los resuitados iesivosgraves que posteriormeme se 
expresaran; razon por !a cual no puede adoptarsc como fecha inicial dei cdmpulo la de-13 
de enero de 1979, quc es !a a partir dc la cual obra sus efectos en e! expediente de invalidez 
permanente seguido por la Comisidn Tecnica Calificadora de Baleares obrante en los 
autos (Folto !52); todo !o que se confirma con !a cualificada declaracion testifical del fa-
cultativo don R. M. A. quc suscribid e! alta hospitalaria referida como invocada en su 
apoyo por e! demandado hoy recurrente, al expresar dicho medico (Folios 122 y 142) que 
al emitir dicho parte "no estaban perfectamenie determinadasen su alcance, transcenden-
cia. naturalcza y efcctos paloldgicos de las mismas" (Prcg. 4 a ) y, fundamentalmente, que 
en dicho momento "no podia saberse todavia como responderia e! paciente a la pr6tesis 
ortopedica, ni cdmo responderia el aparato digestivo a las iesiones abdominales, ni si-
quiera si !a rcseccion de los cuerpos cavernosos de! pene produciria impotencia sexual": 
incertidumbre de ta! magnitud que su sola enunciacion esta ya proclamando ia inaplicabi-
lidad de la construccion de las lesiones como daflo permanente auspiciada en su parciaria 
tesis por ia recurrente y que consecuentemente conduce a la desestimacion de la excepcion 
de prescripcion opuesta, a! haberse interpuesto la demanda solicitando la concesi6n del 
beneficio iegal de pobreza, cual consta en la oportuna diligencia, e! dia 4 d e mayo de 1979 
(Folio 8 vuelto), siendo tal interposicion acto interpretativo de ia prescripcion de ia accion 
conforme a reiterada doctrina legai (Entre varias, SS. de 1 de diciembrede 1968, 9 d e julio 
de 1975, y 17 de abril y 17 de junio de 1980). 

CONSIDERANDO: Que igual suerte, desestimatorta ha de correr el segundo motivo 
impugnativo, basado en una sedicente incompatibiiidad entre la tndemnizacion civi! y la 
causada eh el ambito laboral, pues contrariameme !a tota! compatibilidad ha sido procla-
mada por una reiterada doctrina jurisprudenciaf expresiva d e q u e son perfectamente com-
patibles la indemnizacion obtenida en via civi! o penal con la que tiene origen laboral en el 
supuesto que de un mismo acaecimiento se desprendan dos obligaciones de resarcir de ori-
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gen causal dtverso, pues si una deriva de un contrato de segurodel que eran beneficiarios la 
victima o sus herederos, convenida como asegurada por la empresa patronal mediante el 
pago de una prima u otra contraprestacion, la segunda tiene su fuente en un ilicito y se tra-
duce en definitiva en el pago de una cantidad, mientras que en aquella la indemnizacidn 
opera ordinariamente mediante la percepcidn de una renta por la persona damnificada, de 
donde se sigue que el trabajador o sus derechohabientes ostentan legitimacion para exigir 
ambas responsabilidades" (SS., entre otras, de 20 de mayo de 1966, 21 de marzo de 1969, 
23 de enero de 1970, 30 de octubre de 1977 y 9 de diciembre de 1979), 

CONSIDERANDO: Por tiltimo, que identico destino adverso ha de tener el tercer 
motivo, inspirado en una peculiar vision del tema de la llamada "responsabilidad por ries-
go creado" originaria de la dogmatica civilistica alemana y que produce la inversidn de la 
carga probatoria (SS., entre innumerables, de 17 de marzo de 1980 y las en ella citadas), 
pues es precisamente en las actividades determinantes "ex se ipsa" de un riesgo probable 
donde tal doctrina halla su soporte fundamentador en base a la regla o aforismo de que 
alli donde es t in las ganancias han de estar las perdidas; y tratar de excusar la propia res-
ponsabilidad en base al carScter en todo caso peligroso de la actividad no es otra que 
simple alegacidn defensiva horra de todo sustento fundamentador y que por ello debe pe-
recer; procediendo en consecuencia la integradesestimacidn del recurso de apelacidn inter-
puesto. 

C O N S I D E R A N D O : Que no puede por menos de reputarse temeraria la conducta 
procesal de la recurrente —y por ello procede su condena al pago de las costas de la 
alzada— si se tiene en cuenta: a) La articulacidn de su frente defensivo sobre un instituto 
que cual el de la prescripcion (por lo demas inadecuadamente invocada, segiin lo expuesto) 
no se inspira en postulados de intrinseca justicia (SS. de 17 de diciembre de 1979 y 13 de di-
ciembre de 1980).- b) La claridad y precision de la fundamcntacidn contenida en lasenten-
cia apelada, plenamente aceptada por este organo "ad quem".- c) La ausencia de motivos 
serios impugnativos en la vista del recurso.- d) El propio car&cter de deuda de valor de la 
indemnizacion de danos y perjuicios, que la doctrina legal estima que "no constituye una 
deuda dinerarta stmple, sino una dcuda de valor, cuya cuantia ha de dcterminarse en los 
casos de alteracidn de la moneda atendiendo no a la fecha de eausacidn de los danos, sino 
al dia en que recaiga la condena definitiva a la reparacidn o , en su caso, a la posterior en 
que se liquida su importe en periodo de ejecucion de sentencia" (SS, de 20 de mayo de 
1977 y 29 de junio de 1978)"; lo que si por razones de obligada cdngruencia no puede ha-
cerse ahora, si ha de pesar a la hora de ponderar la posicidn procesal de las partes y no ha-
cer gravitar sobre el damnificado las nocivas consecuencias de una impugnacidn con pro-
babilidad no guiada por otro proposito que el puramente dilatorio del pago. 

VISTOS, ademiis de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplicacidn. 

FALLAMOS: Que —desestimando integramente el recurso de apelacidn interpuesto 
por la demandada entidad " N . M., S .A." contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero uno de esta ciudad en autos de 
juicio declarativo ordinario de mayor cuantia de que este rollo dimana— debemos confir-
mar y confirmamos en todas sus partes dicha resoluci6n; con expresa condena a la re-
currente del pago de las costas devengadas en este segundo grado jurisdiccional. 

Notifiquese esta sentencia en forma edictal al demandado declarado en situacion legal 
de rebeldia don A. T. M., de no interesarse por la actora dentro de tercero dia la notifica-
cidn personal. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se llevara el correspondiente testimonio al 
rollo de sustanciaci6n del recurso—, definilivamente juzgando en segunda instancia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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16. V I C I O S E N L A C O N S T R U C C I O N . Responsabilidad. Contrato 

de obra. Litisconsorcio pasivo necesario. Sentencia de 8 de Febrero de 
1982. 

CONSIDERANDO: Que !a parte recurrente en su escueta exposicion "in voce" en ei 
acto de la vista del rectirso ha tratado de impugnar la densa, precisa y tecnica argumenta-
cion compartida ahora del juzgador "a q u o " a traves de dos motivos criticos de distinta 
significacion: a)Sitpuesta falta de tegilimacion pasiva at no haber sido vocados a l a litis !os 
tecnicos —arquitecto y aparejador— encargados de la direccion y vigilancia de !a ejecu-
cion de ia obra, que en reaiidad seria mas bien una excepcion fundada en un sedicente litis-
consorcio pasivo necesario determinante de una eventual defectuosa integracibn del 
contradictorio o viciosa constitucion de !a relacion juridico-procesal.- b) Asimismo, 
dentro de esta optica obviamente parcia! e interesada, existencia de un iitisconsorcio pasi-
vo necesario incompieto, a! reputar que al haber intervenido en iaobra, segun io resultan-
te de la documemacion obrante en autos y relativa a !a licencia munscipal para !a misma 
(Foiio 142 de los autos), los maesEros de obras don P. P. P. , don J. M.P. , don S. S. M., 
don G. P.R. y don J. R.G., Eodos eilos debian haber sido demandadosconjuntamente pa-
ra que la relacion procesal quedase eficazmente constituida; siendo, pues, estos dos !os 
unicos temas decisorios en este segundo grado jurisdiceional, a! haber quedado firmes por 
falta de impugnacion los restantes pronunciamientos contenidos en la excelentemente fun-
dada resoluciori apeiada. 

CONSIDERANDO: Que e! primero de !os referidos motivos de !mpugnaci6n debe 
ser resueltamente rechazado, tanto en su aspecto de falta de legitimacion pasiva con que lo 
construyo la parte ahora recurreme cuanto en una eventual configuraci6n como falta de li-
tisconsorcio pasivo necesario (que seria formalmente apreciable al poder ser estimado de 
oficio segun doctrina iega! abrumadoramente reiterada: SS. , por todas, de 28 de no-
viembrede 1974, 15 dediciembre de 1976,3 de octubrede 1977 y 18 de diciembrede 1978), 
ya que acreditado en autos —segun revela el minucioso examen de la prueba practicada 
que realizada ia aceptada fundamentacion del fallo apelado— que la causa del dafio ruin6-
geno denunciado en la pretension instauradora de la litis no fue otra que la viciosa cons-
truccton, poco importaque ta! responsabiiidad achacable al constructor desdeel art. 1.591 
del CCiv. p u e d a o no ser asimismo imputable a otros intervinientes en el proceso construc-
tivo, cual los tecnicos directivos de la obra, ya que es reiterada !a doctrina jurisprudencial 
(SS., entre muchas, de 5 de mayo de 1961, 17 de mayo de 1967, 10de noviembre de 1970 y 
1 de febrero de 1975, entre muchas) expresiva de la solidartdad concurrente en tales su-
puestos entre los cointervinientes en el proceso constructivo cuando a todos ellos resulta 
imputable la produccion del dafio; lo que en !a recta doctrina deducibie del art. 1.144del 
CCiv. solo determinaJa producci6n de un consorcto litigioso denominado por la doctrina 
como Htisconsorcio impropiamente necesario o cuasi-necesario, que segun lo prevenido en 
tal norma no impone al actor Ia precisi6n de dirigir su pretensi6n contra todos ios obliga-
dos con tal caracter solidario, aunque ciertamente "ad extra" todosel los resulten vincuia-
dos por e! resultado favorable a aquel de !a direcci6n dirigida contra s6!o parte de los suje-
tos pasivos de la relacion obligatoria; argumento que es bastante por si solo, y a tituio me-
ramente corroborativo de !o afirmado en la sentencia apeiada, para rechazar, conforme 
inicialmente se indico, este motivo impugnativo, sin precisi6n de insistencias fundamenta-
doras que serian puramente reiterativas. 
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C O N S I D E R A N D O : Que identico destino adverso ha detener ei segundo, fundado en 
la supuesta precision de vocar a la litis a todos los correiativos maestros de obras sub-
contratistas detallados en el documento administrativo obrante en ios autos de que se ha 
hecho mencibn, ya que el reconocerel ahora recurrente senor C. S. al prestarconfesion ju-
dicial (Folios 75 y 76) no solo ia certeza del contrato documentado en el de caracter priva-
do de 15 de agosto de 1970, acompana al escrito de demanda, sino tambien que fue el 
quien ejecutd las obras desde las que se producen las humedades causantes dei dano ruino-
geno, obvio resulta que tambien este motivo ha de decaer, en tanto una cosa es 
—conforme se dijo— que la defectuosa integracibn del contradictorio, si existe, pueda e 
incluso deba ser estimada de oficio por el organo jurisdicciona! y otra, muy distinta, que 
su simpie invocacion, tantas veces abusiva, releve al demandado que la opone de justificar 
probatoriamente, cual ie impone ei art. 1.214 del CCiv., ei supuesto de hecho sobre el que 
trata de fundarla; por todo lo que procede la integra desestimacidn del recurso de apela-
cion que se decide. 

C O N S I D E R A N D O : Que tal deciaracion comporta, por aplicacibn dc ia norma con-
tenida en el articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento civii, la expresa condena a la re-
currente del pago de las costas causadas en esta alzada. 

VISTOS, ademas de los citados, los preceptos legales de genera! y pertinente aplica-
cibn. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente el recurso de apelacion interpuesto 
por el demandado don G. C. S. contra la sentencia dictada por el sefior juez de! Juzgado 
de Primera Instancia de Inca en autos de juicio deciarativo or^dtnario de menor cuantia de 
que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes dicha reso-
lucibn; imponiendo a dicho recurrente, por ministerio iegal, el pago de ias costas causadas 
en este segundo grado jurisdiccionai. 

Notifiquese esta sentencia en forma edicta! a ios demandados no personados en el re-
curso si dentro de tercero dia no se interesare !a notificacion personai a los mismos, 

Asi, por esta nuestra sentencia, de la que se llevara !a oportuna certificacion al roilo 
de sustanciacion del recurso, definitivamente juzgando en segunda instancia, !o pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 

17. Conversion del juicio universal del consumo voluntario de acre-
edores en Q U I E B R A M E R C A N T I L . Indicios racionales de comercian-
te. Sentencia de 8 de febrero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que a traves de! especifico procedimiento impugnativo que 
autoriza e! art. l , 170de la Ley de Enjuiciamiento vic, dicese, civil, ias partes promoventes 
solicitan la. conversion de! juicio universal de concurso voluntario de acreedores del 
deudor comun don L. I. R. en juicio de quiebra, al estimar que en el mismo concurre ia 
profesion de comerciante que exige la procedencia de esta segunda forma rituaria, en tan-
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to que la demandada en el ineidente y ahora recurrente articula su frente defensivo contra 
la pretension sobre la negacidn del ejercicio del comercio en nombre propio con carater in-
dividual y habitualidad por parte del mismo y en ultimo termino en una especie de admi-
sibn tacita o actos propios por parte de los promoventes a! no haber impugnado la perso-
nalidad civil y no mercantil con ia que solicito en su momento de !os acreedores los benefi-
cios de quita y espera. 

CONSIDERANDO: Que toda la argumentacibn del hoy apelante en orden a una su-
puesta admisidn tacita por parte de los promoventes del incidente de su condicibn no mer-
cantil derivada de !a existencia de! expediente preventivo de quita y espera, en e! que no 
fue impugnada su personaiidad simplemente civil, debe rechazarse, en tanto que la propia 
eslructura de tales actuaciones preventivas veda asignar a !a postura en ellos de los acre-
edores cualquier significaci6n relevante para hacer entrar en juego el principio "venire 
contra factum proprium non valet", al no causar estado ni ser creadores, modificadores ni 
extintivos de las relaciones juridicas, con lo que ya no podria entrar en juego el referido 
principio conforme a reiteradisima dqctrina lega! de ociosa cita por lo conocida; sin que 
tampoco por la via del silencio como declaracion tacita pudiera deducirse una vinculacion 
a sus actos propios de !os acreedores asistentes a la Junta, a! no existir una carga de mani-
festacion de voiuntad; debiendo, por ultimo, senalarse que la tipicidad de causas impug-
nativas de ios acuerdos sobrequita y esperaetablecida en el articulo l . I 4 9 d e la Ley deEn-
juiciamientocivil, entre las que no se halla la que seexamina, veda la consecuencia preten-
dida y con ello e! decaimiento de este primer y previo motivo de oposicibn a ia transforma-
cion procedimental instada. 

CONSIDERANDO: Que igua! suerte desestimatoria ha de tener ia oposicion del 
concursado-incidentado ahora apeiante en cuanto trata de basar su condicion de no co-
merciante individual en nombre propio y si solo como administrador y antes fundador de 
sociedades anonimas de indole famiiiar segun resulta de ia certificaci6n expedida por el 
Registro Mercanti! (Folios 71 y ss . ) , de ia Camara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gacidn de Mallorca, Ibiza-Formentera {Folio 87) y de !a Seccion de Imposici6n sobre Ren-
tasde las Empresas Individualesdeia DelegaciondeHaciendade Baleares (Folio 88), pues 
para rechazar tal alegacibn bastara, como con acierto hizoei juzgador "a q u o " , con tener 
en cuenta: a) Que la condicibn de comerciante en nuestro sistema se base en !a nota de ha-
bitualidad requerida por e! art. 1-1° del C. d e C o m . ; habitualidad que no seacredita por la 
unica via contemplada en el art. 3 de! referido cuerpo legal, ya que, como declara la anti-
gua S. del T.S. de 19 de junio de 1896, este articuio se Itmita a establecer una presuncibn 
del ejercicio habituai del comercio, lo que no se opone a que por otras pruebas pueda justi-
ficarse iaejecucion constantede actos decomercio; siendoasi la habttualidad reconducida 
por la generalidad de la doctrina mercantilista a ia profesionalidad, excluyendo del con-
cepto de comerciante individual la reaiizacion aislada o no constante de actos a opera-
ciones comerciales.- b) Que este ejercicio continuado, habitual, determina la condicibn de 
comerciante sin precisibn de formaiidad alguna; autorizaci6n gubemativa, inscripci6n en 
e! Registro, pago de impuesto, e t c , segun se desprende la normativa establecida en los 
articulos 17 y 18 del C, d e C o m . y entiendela generalidad de ladoctrina cientifica.- c) Que 
resulta basico en trance acreditativo de esta situacion de "comerciante de hecho" o no 
matriculado, parificabie en lo adverso a la de comerciante inscrito conforme al art. ISdel 
C. de com. , la propia forma de conducirse en sus relaciones juridicas el deudor, y su reite-
rada autoproclamacion de ia condici6n de comerciante o industrial, como ya tuvo ocasidn 
de senalar esta misma Sala en su S. 115/979, de 25 de junio, decision dictada en caso sus-
tancialmente identico al ahora decidido en segundo grado jurisdiccional; y la constancia 
en autos de tales datos resuita correlativamente justificada, ya que frente al inane dato de 
la ausencia formal (registral, fiscal y gremia!)de tal cualidad profestonal, laprueba practi-
cada —tan acertadamente resumida en la aceptada fundamentacion de la sentencia 
apeiada— muestra: a) Una reiterada y continuada autoproclamacion por parte del deudor 
de Ia condicion profesional de "industrial", no solo en el poder que acompana al escrito 
de solicitud del concurso {Testimonio al foiio 5!) , sino en multitud de ocasiones, tales co-
mo la escritura publica de 22 de agosto de 1980 (Folios 89 y ss.), actuaciones en distintos 
juicios ejecutivos cuyo testimonio obra en autos y tambien incluso en ia inscripcidn en el 
Rcgistro Mercantil de su nombramiento como administrador de sociedades andnimas de 
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tipo familiar (folio 380 vuelto).- b) Un ejercicio reiterado y continuo, no esporadico o 
aislado, de actos mercantiles u operaciones comerciales en nombre propio y no como ad-
ministrador o avalista de la sociedad o sociedades por el administradas, evidenciado no s6-
lo por la multitud de efectos cambiarios aceptados "proprio nomine" (lo que ya seria por 
si solo suficiente), sino tambien por los datos decisivos que se desprenden de su confesion 
judicial (Folios 159 y 160), en la que reconoce que debido a la descapitalizacion de las so-
ciedades de que fue sucesivamente administrador (una de ellas con socios tinicos el, su es-
posa y un hijo del matrimonio) se vio obligado a asumir deudas de la sociedad, y tambien 
muy expresivamente de la propia memoria acompahada al escrito de solicitud de declara-
cion de concurso voluntario cuyo testimonio obra en estos autos (Folios 59 y ss.), en la que 
expresala significativa manifestacion de que tras haber ejercido en vida de su padre activi-
dades comerciales, al fallecer este "despues de algiin tiempo de pensar lo que haria en el 
futuro, D . I. I. R. se decidi6 a crear sociedades anonimas . . ." y que "Ninguna de dichas 
entidades tuvo suerte... y el Sr. I., presa de un optimismo totalmente injustificado, iba 
parcheando las faltas de numerario, unas veces aportando capital de su propio peculio, 
otras avalando operaciones, otras asumiendo personalmente deudas sociales"; todo lo 
que revela, sin necesidad de insistencias fundamentadoras que serian puramente reiterati-
vas, el acierto decisorio de la resolucion impugnada al decretar conforme lo solicitado la 
conversion de! juicio concursal en el de quiebra e imponen la repulsion del recurso de ape-
lacion interpuesto por el demandado. 

C O N S I D E R A N D O : Que la claridad y precision de los razonamientos contenidos en 
la sentencia sometida a recurso, unida a la ausencia de serios motivos impugnativos de ta 
misma en la exposicion "in voce" de la vista del recurso por la apelante, imponen reputar 
temeraria su postura procesal y consecuentemente obligan a condenarla al pago de costas 
de esta alzada. 

VISTOS los articulos citados y lo demas de general y pertinente aplicacion. 

FALLAMOS: Que, desestimandp integramente el recurso de apelacion interpuesto 
por el demandado don L. I. R. en autos incidentaies de conversion de juicio universal de 
concurso voluntario de acreedores en quiebra mercantil contra la sentencia dictada en el 
mismo por el Ilmo. Sr, Magistrado-Juez. del Juzgado de Primera Instancia numero uno de 
esta ciudad y de que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos en todas sus 
partes dicha resoluci6n, con imposicidn a) recurrente de las costas de esta alzada. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se Ilevara el oportuno testimonio al rollo 
de sustanciactdn del recurso—, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 

18 

18. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Contrato de seguro. 
Culpa exclusiva de la victima. Sentencia de 8 de Febrero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que )a parte recurrida ha argumentado en el acto de la vista de 
esta alzada en orden a la apltcabitidad al caso que ahora se decide en segundo grado juris-
diccional de la doctrina reiterada de esta Sala (cuyas resoluciones recoge en forma practi-
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camente exhaustiva el escrito de contestacidn a la oposici in) en orden ai ambito de !a pe-
culiar excepcion de cuipa unica o exclusiva de ia victima recogida como motivo defensivo 
en ios arts. 1 y 18 del texto refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, 
que tales resoluciones, en su practica totalidad, fundan en la doctrina aleccionadoramente 
establecida en Ia S. de! T.S. de 10 de ju!io de 1969 (ratificada por iade 17 de noviembre de 
1973), cuando exige para la apreciacidn de esta excepcion la prueba por parte del agente 
no s6io de su totai ausencia de culpa o reprochabilidad, sino tambten la adopci6n de la 
maniobra oportuna para evitar o aminorar el daflo, al declarar que "las propias normas 
objetivas de comportamiento exigen que en la realizacidn de esas maniobras anormales, 
tambien iiamadas "de fortuna", e! cortductor ha de optar por aqueila que conforme a la 
tecnica y !a experiencia sea la mas oportuna y eficaz en el caso concreto para Impedir la 
transormacion en daflo del peligro creado por la culpa ajena"; mas tal doctrina no puede 
tener ei alcance absoiuto que parciaria e interesadamente le asigna la recurrida, silencian-
do que el sistema de cobertura de! seguro obligatorio no descansa en una pura relacidn 
causalista u objetiva, sino en un esquema de responsabilidad "cuasi-objetiva" o de "res-
ponsabiiidad objetiva atenuada", que impone reconducir la precision de esas maniobras 
evasivas a su verdadero ambito, que no es otro, como recientemente tuvo ocasidn de preci-
sar esta misma Sala (S. 232 de 1981, de 14 de diciembre), que el impuesto, con arregio al 
articuio I.I04 de! CCiv., por ias circunstanciasde ias personas, det iempo y de lugar, pues 
entender lo comrario seria equivalente —con infraccidn asi del sentido teleoldgico de la 
norma— esterilizar el sistema y convertir en mera fdrmula teorica !a posibilidad defensiva 
de referencia, tambien ciertamente, como se sefialara, varias veces estimada por Ias resolu-
ciones de esta Sa!a, 

CONSIDERANDO: Que para la reaiizacion de ias maniobras evasivas, de emergen-
cia o de fortuna drrigidas a evitar o cuando menos evitar el dano causado por la cuipa de la 
vicsima, restando asi al evento danoso la exclusiva imputacion a aquella, resuita preciso: 
a) La temporaneidad de la maniobra evasiva, es decir, la posibilidad —humana y dentro 
de la pericia exigible a un conductor de mdvil— de que a la advertencia del peligro inmi-
nente y grave suceda ia posibilidad temporal de adoptar la maniobra evasiva; lo que suce-
de tanto en los supuestos de previsibilidad concreta (peaton detenido en el centro de ia cal-
zada, vehiculo situado cn el centro y senaltzando que va a cambiar de direccion, etc.) 
cuanto en los de peligroabstracto y posible, como pueden ser los indicados en el art. I7del 
Codigo de Circulacion, ya queen t odoses toscasos el principio deconfianzaoexpectativa 
de un comportamiento adecuado ante los coparticipes ha de ceder ante el principio de se-
guridad, conduccion defensiva o de prevision de un comportamiento inadecuado de Ios 
coparticipes en ei transito.- b) Que ias circunstancias de iugar posibiliten la realizacidn de 
una maniobra de naturaieza defensiva o "de fortuna", que altere ia normal y precedente-
mente eorrecta conduccion por parte del agente.- c) Que las mismas circunstancias impi-
dan la adopcidn dc tal maniobra cuando de adoptarla pudiera seguirse un mal mas grave, 
al ser obviamente apiicabies al caso la doctrina del estado de necesidad, que no es exclusi-
va del derecho penal. 

CONSIDERANDO: Que la aplicacidn de lo precedentemente indicado a! caso ahora 
decidido muestra la procedencia, contra lo indicado en la sentencia apelada, de estimar la 
excepcion opuesta por la aseguradora demandada, en tanto un detenido analisis del mate-
ria! litisdecisorto obrante en autos muestra no solo la inexigibilidad de ia maniobra evasi-
va, sino incluso su imposibilidad, ya que: a) La co!isi6n tuvo lugar cuando e! autocar pro-
piedad de !a asegurada se encontraba en la entrada de una curva cerrada y escasa vtsibili-
dad para el, como lo revelan incluso !as fotografias obrantes a ios fol ios45 y ss . , circuian-
do el vehiculo por e! interfecto a gran velocidad, como lo revela no sdlo el informe tecnico 
emitido por I a G a . civil deTrafico emitido por la misma en las diligencias penalescuyo tes-
timonio obra en autos, sino tambien por la propia iongitud de !a huelia de frenado del mis-
mo; lo que hace inviable desde la circunstancia temporal la adopcion de maniobra distinta 
a la de frenado.- b )Tampoco las circunstancias del iugar hacian posible la maniobra evasi-
va, dada longitud de! mdvil asegurado y su posicion al ocurrir la colisidn, ya que la ma-
niobra evasiva apuntada en ia resolucidn recurrida del inmisidn en la via urbana perpendi-
cular denominada Pasaje Cantabrico, situada a la derecha del mismo segun la direcci6n 
que llevaba, resuitaba imposibie al hallarse el autocar situado paralelo a la entrada al 
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ocurrir la colision, segtin revela el croquis de ta Guardia civil de Trafico tcstirnoniado en 
autos (Foiio 115).- c) Asimismo, tales circunstancias de lugar (via urbana estrecha) 
permitian a la luz de la situaci6n de necesidad preindicada !a realizacion de la maniobra, a! 
ser previsible la causacion de un dano mayor, cual era el ocasionabie a !os pasajeros del 
autocar, uno de los cuales result6 lesionado con la simpie coiision con un vehicuio de peso 
menor; a todo lo que aun cabria afiadir !a tnanidad de cualquier maniobra en el supuesto 
de que hubiera podido reahzarse, pues todo !o actuado muestra la certeza de! expresivo 
sentir del unico testigo, don A, S. del V. {Folio 100), ante !a Guardia civi! instructora del 
atestado, a! manifestar que "de no haber circuladoen este momento e! autobusel Seat hu-
biese colisonado quizas contra la cera izquierda del sentido Palma"; datos todos, pues, 
que imponen !a ciertamente no grata decision de estimar el recurso interpuesto por estima-
cion de la excepcion alegada de cuipa exclusiva de! perjudicado. 

C O N S I D E R A N D O : Que, una vcz mas, la peculiar naturaieza del proceso ejecutivo 
de trSfico, en el que el titulo es de produccion automatica y obiigatorio dictado por el juez 
penal, se plantea, a efectos de declaracion de costas, la necesidad de "situar" la causa de 
oposicion estimada, si entre las excepciones que propician el falio deciaratorio de no haber 
lugar a dictar sentencia de remate (con obligatoria imposicion de costas por vencimiento) 
o bien entre los motivos de nulidad contemplados en el art. 1.467 de !a Ley de En-
juiciamiento civil, disyuntiva resueita por esta Sala en las SS. 14, dicese, 124/1979, d e 6 de 
julio, y 78/1980, de 12 de mayo, en el sentido de encuadrarla en el ordinal 2° del citado 
articulo 1.467 ("no ser exigible la cantidad"), al reputar que el art. 18 del texto refundido 
se limita a yuxtaponer este motivo de oposieion a las exccpciones propiamente dichas y 
motivos de nulidad, sin adscripcion expresa a unas u otros, por lo que al ser la enumera-
cidn del art. 1,464 comprensiva de obices procesales y medios extintivos o suspensivos de 
una relacion obligatoria que se presupone preexisteme, la inexigibilidad inicial parece mas 
adecuadamente cobijables como motivo de nulidad; soiuci6n adem^s asistida de indu-
dabie fundamento de equidad y que por eilo impone su adopcion, con la correlativa ausen-
cia de expresa condena al pago de costas de primera instancia al no estimarse obviamente 
existente temeridad en la ejecutante; asi como tampoco sobre !as de este recurso, ai esti-
marse el mismo, 

VISTOS, ademas de los citados, ios preceptos legales de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que, estimando integramente e! recurso de apelacidn interpuesto por 
!a ejecutada entidad aseguradora " M . N. , S .A ." contra !a sentencia dictada por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero uno de esta ciudad en 
autos de juicio ejecutivo de trSfico de que este rolio dimana, debemos, revocando dicha 
resolucion, estimar y estimamos la excepcion de cuipa exciusiva de la victima opuesta por 
dicha ejeeutada, y en consecuencia debemos declarar y declaramos !a nulidad del juicio 
ejecutivo promovido por ios demandantesdon I. S. G. y dofia J. M. T.; todoe l ios in hacer 
especia! sobre costas de ninguna de las dos instancias de este proceso. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se Uevar& el oportuno testimonio a! rolio 
de sustanciaci6n del recurso—, definitivamente juzgando en segunda instancias, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
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19. R E S P O N S A B I L I D A D C O N T R A C T U A L . Contrato de seguro; 

cobertura de la poliza de seguro. Compensacion de culpas. Sentencia de 
9 de Febrero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la sentencia recaida se impugna: A) por los demandantes 
del juicio n ° . 33/1979, por no haberse concedido la indemnizaci6n postulada, por los da-
fios causados por el siniestro en el inmueble ascgurado por la C. A . S, G. P. U, , codeman-
dada en dicho proceso; B) por la entidad B,, S.A., codemandada en el juicio n° . 495 del 
afio 1978, por ser improcedente o excesiva en su caso, la indemnizacidn otorgada a la 
viuda e hijos de don D. N, B., fallecido como consecuencia del siniestro aludido; y C) por 
las sociedades B., S.A. y L. U. y el F. E. , S.A., codemandadas con otra entidad, en el 
juicio n ° . 33 de 1979, por ser improcedente o excesiva la indemnizacidn concedida a los 
padres de don J. M. Z. F. , cuya muerte le sobrevino por las gravisimas lesiones que sufrid 
en el siniestro que mas adelante se relata. 

CONSIDERANDO: Que la impugnaci6n referida en el apartado A) del anterior con-
siderando, se funda en que los dafios producidos en el edificio asegurado y en el que est i 
instalada la C. S. P. , de Ca'n Picafort, termino municipal de Santa Margarita, y cuya in-
demnizacidn se reitera en esta alzada, fueron causados, segtin la apelante, por incendio, si-
niestro cubierto expresamente por la pdliza de seguros de incendios suscrita por el pro-
pietario del inmueble con la C. A . P. Y. (folios 256/264 de los autos principales), ya que 
las dos victimas del siniestro fallecieron como consecuencia de las extendidas quemaduras 
que sufrieron. Consta reconocido que el dia 18 de Mayo de 1978 en el complejo deportivo 
anexo a dicha cafeteria, se produjo una violenta explosidn, con una gran llamarada, del 
gas butano que se habia acumulado en el vestuario de senoras procedente de la instalaci6n 
de gas butano existente en dtcha dependencia para el servicio de duchas, que alcanzo a las 
dos personas que acababan de entrar en el mencionado vestuario y caus6 cuantiosos datlos 
en el inmueble por efecto de la explosidn. La cuesti6n que ahora se debate se circunscribe 
en dcterminar si hubo o no "incendio" a efectos del seguro concertado. Al ser dos riesgos 
distintos, el de incendio y el de explosidn, sus coberturas, 16gica y t£cnicamente son dife-
rentes en la esfera del seguro, tanto civil como mercantil y por ende no son identicas las 
primas a satisfacer por una cobertura u otra; de suerte que si no existe clausula especial 
que lo incluya, la p61iza de seguro de incendios, que es la del presente caso, no cubre tos 
danos materiales causados por la simpre explosi6n de gas butano sin posterior combusti6n 
de matertales y por ello, sin entrar en el problema de la concrectdn del importe de los da-
nos materiales reclamados, se ha de rechazar el recurso formulado por los referidos 
apelan tes -dem and antes. 

CONSIDERANDO: Que el segundo recurso, el expuesto en el apartado B) antes 
mencionado, formulado unicamente por B,, S.A. e impugnativo de la indemnizaci6n de 
tres millones de pesetas concedida a la viuda y a los dos hijos, menores de edad, de don 
D. N. B., se fundamenta en las siguientes motivaciones: 1°) que el siniestro seprodujo pot 
imprudencia exclusiva de la victima —sefior N. B .—. 2°) que la causa del repetido si-
niestro fue el desastroso estado de conservacion de la instalaci6n de gas butano del expre-
sado vestuario, cuya conservacion compete y recae sobre el titular del complejo deportivo, 
contratante del seguro; y 3°) que al concurrir tambie^n culpa en la victima, procede mode-
rar, reduciendo, la cuantia de la indemnizacidn solicitada en la demanda y concedida por 
el Juezde instancia. El aserto de la recurrente — B., S.A.— de quela explosi6n se produjo 
al encender una cerilla el seiior N. , cuando entrd acompafiando al seBor 2 . F. en el repeti-
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do vestuario donde existia un fuerte olor a gas butano, no puede ser acogido al no haberse 
probado ia afirmaci6n de que fuese el senor N, el que encendiera la cerilla y no su acompa-
hante y que fuese la combustidn de una cerilla la que provocara la explosibn, ya que pudo 
ser otra causa distinta, por ejemplo una pequenisima chispa al chocar o caer accidental un 
objeto de hierro u otro metai sobre una piedra, el suelo u otro cuerpo duro. Tampoco 
puede prosperar la tesis de la misma parte apelante de ser de la exclusiva culpa del co-
propietario de dicho complejo deportivo, contratante del seguro, Sr. R. C , lacausa del si-
niestro, al no conservar en debido estado de funcionamiento la instalacibn de gas butano 
existente en el mencionado establecimiento, ya que tal deficiencia no se ha acreditado y si 
la manifiesta y grave negligencia de la compania recurrente al no cumplir, como reglamen-
tariamente le correspondia, la revision periodica de la indicada instalacidn para compro-
bar el buen funcionamiento del servicio que habia instalado —responsabilidad por 
riesgo—, como con todo acierto y gran minuciosidad expone el Juez "a quo". Al no resul-
tar de la prueba practicada culpa alguna en ia actuacidn del sefior N. , no es dable tampo-
co , la pretendida reduccidn de la indemnizacidn otorgada, por una supuesta concurrencia 
de culpas, la de dicha victima del evento dafloso y de la entidad suministradora de gas bu-
tano, ahora apelante. 

CONSIDERANDO: Que el ukimo recurso formulado, el interpuesto por laentidades 
B,, S,A. y L. U. y El F. E. , S.A. contra la indemnizacidn de 800.000 pesetas concedida a 
los padres del fallecido sehor Z. F. y basado en los mismos motivos que el anterior, han de 
ser rechazados los dos primeros —culpa exclusiva de la victima y culpa exclusiva del pro-
pietario del inmueble por el desastroso estado de conservacidn de la instalacibn de gas bu-
tano, respectivamente—, son desestimados por los mismos fundamentos antes expuestos y 
que aqui se dan por reproducidos; mereciendo, sin embargo, especial consideracion la re-
lativa a la concurrencia de culpa por parte de ta victima senor Z. F. en la produccion del si-
niestro producido, ya que don J. M. Z. F. socio en la explotacidn del bar y complejo de-
portivo antes mencionado, conocia varios dias antes de que se produjera la explosidn, la 
existencia de fuertes olores, por escape, de gas butano, en el vestuario de mujeres, segun 
declararon diversos tesligos, comentandose que un dia antes de ocurrir la explosibn, una 
muchachita que habia jugado al tenis no quiso ducharse en las instalaciones existentes al 
efecto en el repetido complejo deportivo, debido a que notaba un fuerte olor agas , no avi-
s6 a ta empresa B., S.A. o a alguno delos agentes de dicha compaftia para que por sus ser-
vicios tecnicos adoptaran las medidas pertinentes y realizasen las operaciones necesarias 
para evitar todo peligro y reparar la averia del cscape de gas; sino que solicitd la coopera-
cidn de un numero de la Guardia Civil para examinar personalmente la causa u origen del 
escape de gas, "culpa" esta que concurri6 con ia ya declarada por el Juez de instancia y 
reiterada por esta Sala, de la empresa B,, S.A, de no haber realizado, durante varios affos 
consecutivos, la reglamentaria revisi6n periodica de la instalacion de gas a que estaba obli-
gada; siendo de perfecta aplicacibn al presente caso lo declarado por el Tribunal Supremo: 
"Que si en el area del articulo 1902 del Cbdigo Civil y en lahipotesis de coexistencia o c o n -
currencia de culpas ha mantenido esta Sala en algunas ocasiones el principio de la absor-
cidn de la del perjudicado por la del agente o viceversa, en atencibn a la mayor o menor 
importancia de una u otra, y el principio de la neutralizacidn o compensacidn total de las 
culpas de ambos cuando fuesen de igual grado y de identica virtualidad juridica (Senten-
cias de 21 Diciembre 1910, 13 Junio 1932, 18 Enero 1936 y 10 Junio 1943), en el supuesto 
que ahora se examina no se dan los requisitos exigidos para la aplicacibn de tales princi-
pios, siendo por el contrario, mas ajustado al caso el principio de ta moderacidn o dismi-
nucidn de la cuantia de la indemnizacidn, conforme al cual cuando a ta realizacion del da-
fto han contribuido causalmente la accidn u omisidn culposa del agente y la tlamada "cul-
pa" del perjudicado, ambas deben ser valoradas juridicamente al efecto de determinar el 
quantum citado, reduciendoto, en uso de la facultad conferida por el articulo 1103 del re-
ferido Codigo, en la proporcion al grado de participacion que en la produccidn del resulta-
do haya tenido la conducta de Ia victima" (Sentencia de 14 Junio 1973); y consecuente con 
tal criterio jurisprudencial, se fija en la produccidn de la explosion que determind la muer-
te de J. M. Z. F. , Ia siguiente proporcidn: 75% por la omisidn negligente de la compafiia 
B., S.A. y un 25% por ia actuacion culposa de la propia victima, lo que determina que la 
indemnizacion de 800,000 pesetas postulada por dicha muerte y concedida por el Juez "a 
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q u o " , quede reducida a 600.000pesetas; y solo en este sentido y concrete particular, se es-
tima la apelacion formulada por B., S.A. y L. U. y El F. E. , S.A., desestimando todas las 
demas peticiones revocatorias formuladas contra el fallo recaido. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia temeridad ni mala fe a efectos de imposicion 
de las costas de esta segunda instancia. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que, desestimando el recurso de apelacion formulado por don O. R. 
G., don J. E. B . , don J . Z. T. R. y dofia M. F, R. y, asi como el interpuesto por B., S.A. y 
estimando en parte ei promovido por B,, S.A. y L. U. y el F. E. , S.A., debemos revocar y 
revocamos ia sentencia dictada por el sefior Juez del Juzgado de Primera Instancia de Inca 
y s u P a r t i d o . d e fecha trece de Enero de mil novecientos ochenta y uno en los juicios de 
mayor cuantia acumulados de que dimana el presente rollo, unicamente en cuanto se fija 
enseiscientasmitpesetas el importedela indemnizacion que los demandados B., S.A. y L, 
U. y el F. E. , S.A., deben satisfacer a lo s demandantes d o n T . Z. T. y dofia M, F. R. por la 
muerte de su hijo don J . M. Z, F. y que el pago delos correspondientes intereses legales se-
an los propios a dicha cantidad, manteniendo y confimando todos los demas particuiares 
del failo recurrido; sin hacer expresa condena de las costas de esta alzada. Notifiquese esta 
resolucion a la apelada no comparecida en esta alzada en la forma prevenida en los 
articulos setecientos sescnta y nueve y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si 
dentro de segundo dia no se solicitare su nolificaci6n personal. 

Asi por esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificaci6n al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

20. R E S P O N S A B I L I D A D E X T R A C O N T R A C T U A L . Indemniza-
cion de lesiones en accidente de trafico. Prescripcion de la accton. Con-
currencia de culpas. Responsabilidad contrato de seguro. Prescripcion 
de la accion. Sentencia de 12 de Febrero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que son hechos reconocidos o probados en autos y fundamenta-
les para el examcn y resolucion de la cuestion litigiosa, los siguientes; A) El dia 23 de Julio 
de 1976, en la calle de Aragon de cstaciudad, seprodujo un accidente decirculaci6n al ser 
atropellada la actora, hoy apelanle, por un turismo conducido por el demandado don G, 
M, P. G., vehiculo propiedad de la esposa del conductor, la tambien demandada dofia A. 
L. M. y asegurado por la compafiia demandada, con seguro obligatorio y otro comple-
mentario de responsabilidades civiles respecto a terceros hasta 300.000 pesetas. B) El 
expresado accidente dio lugar a diiigencias penales en las que recay6 el dia 1°, de Abril de 
1977 auto de sobreseimiento libre del numero 3° . del articulo 637 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal por aplicaci6n del Real-Decreto de Indulto de 14 de Marzo de 1977. 
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C) EI 22 de Marzo de 1978 se d iodea l ta a la iesionada, por el medico forense, expresando-
se haber invertido 600 dias en ia curacidn de sus lesiones, durante los cuales necesitd asis-
tencia facultativa y estuvo impedida para sus ocupaciones habituaies "pendiente de 
extracci6n de placa quiriirgiea y acortamiento 1.5 cems" —de la pierna izquierda— {foiio 
34 del juicio de faitas n° 256 de 1977 del Juzgado de Distrito n° 3 de Palma de Mallorca 
aportado al presente pieito). D) El dia 16 de Mayo de 1978 se presento papeieta de acto de 
conciliacidn, previa a la interposicionde la demanda; el acto deconciliacion secelebro, sin 
avenencia, el 30del mes y aflo ultimamente mencionados, E) EI 29 de Enero de 1979se in-
terpone demanda incidental de pobreza y firme la sentencia concediendo los beneficios de 
pobreza, se formuib seguidamente ia demanda de las que se derivan las presentes ac-
tuaciones, en la que se postula que se condene, con caraeter solidario, a los tres demanda-
dos a que abonen a ia actora 800.000 pesetas como indemnizacidn complementaria de Ias 
200,000 pesetas ya percibidas por el seguro cbligatorio, por las iesiones y secuelas sufridas 
c o m o consecuencta del expresadoaccidente. F) los consortes demandadosoponen a l a pre-
tensi6n ejercitada, las exepciones de prescripci6n de la accidn y !a de faita de iegitimacion 
pasiva de la esposa demandada, y la entidad demandada alega inexistencia de culpa en el 
conductor y si en la actora, asi c o m o limilacion a 300,000 pesetas su posible responsabili-
dad civii. 

C O N S I D E R A N D O : Que el piazo de un afio que seflaia el n° 2 del articuio 1968 del 
Codigo Civil, empieza a contar, segun estatuye el articulo 1969 del mismo Cuerpo legal, 
desde ei dia en que pudiera ejercitarse y es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, espe-
cialmente recogida, entre otras, en las sentencias de 9 Junio 1976, 9 Octubre 1978 y 9 Ma-
yo 1979, i a d e que e! plazo prescriptivo tiene que empezar a correr solo cuando pueda ejer-
citarse la acci6n, lo que significa q u e e n casos como el presente en q u e s e trata de lesiones, 
habra de esperar a) momento en que se conozcan de modo definitivo ios efectos totales de 
las mismas, porque solo entonces se podra estar en condiciones de valorar sus condiciones 
y el importe indemnizatorio pertinente (Sentecia de 18 Mayo 1981); y en el caso que se re-
examina, en esta segunda instancia, consta acreditado por el informe ya mencionado del 
medico forense, que la fecha de sanidad de ia hoy apelante-actora fue e! 22 de Marzo de 
1978 y !a de la interposicion de la demanda de pobreza, e! 29 de Enero de 1979, cuyosefec-
tos interruptivos de la prescripcidn extintiva son expresamente reconocidos por ia ju-
risprudencia patria, ya que segim sentencia de !° de Diciembre de 1966, el articulo 1973 
del C6digo Civil solo requiere para que se tenga interrumpida la prescripcion extintiva de 
acciones "su ejercicio ame los Tribunaies" y tal ejercicio va insito en ia presentacion de la 
demanda de pobreza, si en eila se expresa la indole dei pleito en que se pretende utiiizar el 
beneficio, cuya concesion se impctra, —circunstancias que se dan en e! presente 
supuesto—, por !o que a! no haber transcurrido un afio entre aquellas dos fechas —la de 
sanidad y la de presentacion de !a demanda de pobreza—, no sc ha producido la prescrip-
cidn aducida y por eilo se ha de rechazar la excepcion previa opuesta en primer iugar. 

C O N S I D E R A N D O : Que la segunda excepcion previa, la de falta de legitimacidn pa-
siva de dofla A . L. M. , se basaen que dichademandada no tenia que haber sido liamada a 
esta litis, pues el articuio 1903 de! repetido Codigo no impone a la esposa la obligacion de 
responder de los actos ilicitos civiles reaiizados por su marido. La enunciacion de ias per-
sonas obligadas a responder por hecho ajeno que hace e! citado precepto no es exhaustiva, 
aunque impone una obligacion, sino simpiemente enunciativa o "ad exemplum", pudien-
dose por tanto ampliarse por analogia, adaptando por tal medio viejas normas a ias nece-
sidades del vivir actuai, de ahi que e! estrecho criterio subjetivista que sustenta ta! precepto 
haya quedado superado por una tendencia de matiz objetivo que ha desembocado en el 
mero condicionamiento de que !a actividad de !a persona este a! menos, potencialmente 
sometida a la posible intervencidn de quien ha de ser responsabilizado, y en ese sentido ca-
be destacar Ia sentencia de 23 de Febrero de 1976 que declaro, dando virtualidad a un 
contrato de comodato —artkulo 1740— !a responsabifidad dc !a propietaria de un 
vehicuio de motor por !os resultados daftosos que causo su novio con la conduccidn, auto-
rizada, de su coche, al desplazarse a una pobiacion proxima. Si en e! presente caso consta 
confesado, por el demandado, que conducia e! coche cuando ocurrio ei accidente con 
autorizacidn y encargo de su esposa (posicion 2 a ) , y por !a duena del vehiculo, que su es-
poso conduce el coche con permiso de ella y que ella carecia de permiso de conducir (posi-
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ciones 12 a y I 3 a ) , se llega a la conclusion, con la base legai y jurisprudencial antes expues-
ta, que la mencionada demandada debe responder, n o c o m o esposa del conductor s inoco-
m o propietaria del coche, de los dafios causados por su marido, conductor del vehiculo, 
por io que procede desestimar tambien la ultima excepcion previa formulada y entrar en el 
fondo de la cuestion litigiosa. 

CONSIDERANDO: Que reiterada es la doctrina dei Ttibunal Supermo al interpretar 
el articulo 1902 del Codigo Civil —Sentencias 22 Febrero 1946, 20Octubre 1950, 30Junio 
1954,24 Junio 1965, 20 Junio y lOOctubre 1968 y SOctubre 1969— "en lasque sientaque 
para que la responsabilidad extracontractual regulada en ta! precepto sea declarada, se ha-
ce precisa la conjunci6n de los requisitos o suspuestos sigutentes: uno subjetivo, !a existen-
cia de una accion y omiston genetadora de una conducta imprudeme o negligente atri-
buible a la persona o erttidad contra la que la aceion se dirige, otro objetivo, la realidad de 
un dafto o lesion a! accionante, y otro causai, la relacion entre el dafio y la faita (Sentencia 
de 6 Noviembre 1980); y dichos requisitos se dan en el actua! caso, a saber: a) conducta 
negligente: la del demandado sefior P. al conducir, sobre las 8,30 horas del dia 23 de Julio 
de 1976, el vehiculo de motor propiedad de su esposa, por !a caiie de Aragon de esta 
ciudad —via publica de intenso trafico en aquel momento— a velocidad no infenor a 60 
kilometros por hora —la velocidad maxima autorizada en tal lugar es de 40 ki!6metros por 
hora— y atropellar a un peaton, la hoy apelante -^actora—, despues de haberla visto des-
cender de !a acera y cuando casi ya habia cruzado !a calzada (foiio 164 de !os utos princi-
pales); b) resultado dafloso: e! atropello causo a la viandante las lesiones euya duraci6n y 
secuela se indicaron ya en el primer considerando de esta sentencia; y c) la relaci6n de 
causaltdad entre aquella conducta imprudente y el resultado dafioso, es indudable; por lo 
que procede declarar !a consiguiente responsabiiidad solidaria del conductor del vehiculo, 
de conformidad con el articulo 1902, !a de la propietaria del coche, a tenor del articuio 
1903, ambos de! Codigo Civil, y la de la compafiia aseguradora demandada, ya que las 
sentencias de! Tribunal Supremo de 18 Febrero 1967 y de 140ctubre I969declaran !a soii-
daridad del asegurado y la entidad aseguradora frente a la victima del dafio, aquel como 
responsable directo y la aseguradora por subrogacion, segun sentencia de 23 Junio 1963; 
quedando iimitada ia responsabilidad civi! de la sociedad aseguradora a la suma de 
300.000 pesetas, garantia maxima de que responde la citada entidad, segtln la poliza de se-
guro voluntario suscrita con la propietaria del vehicuio (folio 63 vuelto de los autos princi-
paies). 

CONSIDERANDO: Que en el caso que se debate, no solo se aprecia negligencia en la 
actuacion del demandado Sr. P. , sino tambien en !a de la propia victima, ya que la hoy 
apeiante-actora confeso en este juicio, que antes de cruzar la calle, no se aseguro si se 
aproximaban vehtculos de !a parte de Pont dTnca, esto es de su izquierda (posicion 2"), 
que es por donde IIeg6 el coche que !a atropeilo, omision esta de indole negiigente que 
contribuyo a !a produccion del resultado dafioso, dandose pues una coexistencia o con-
currencia de culpas, supuesto respecto al cual el Tribunal Supremo mantiene tres princi-
pios diferenciados, a saber: a) el de la absorcion de !a culpa dei perjudicado por la de! 
agente o viceversa, en atencion a la mayor o menor importancia de una u otra, b) e! de 
neutralizacion o compensacion total de lasculpasde ambos, cuando fuesen de igual grado 
y de identica virtualidad juridica (sentencias 21 Diciembre 1910, 13 Junio 1932, 18 Enero 
1936 y 10 Julio 1943), y c) e! de moderacion o disminucion de !a cuantia de la indemniza-
cion, cuando a !a realizacton del dafio han contribuido causalmente !a accion u omision 
culposa del agente y la ilamada "cuipa" de! perjudicado, y ambas deben ser valoradas 
juridicamente al efecto dedeterminar e! quantum citado, reduciendolo, en usode la facul-
tad conferida por el articulo 1103 del Codigo Civii, en la proporci6n al grado de participa-
cion que en la produccion del resultado haya tenido la conducta de la victima (sentencia de 
14 Junio 1973); consecuentemente con este uitimo principio, quees e! aplicable al presente 
caso, se fija, a los exclusivos efectos de esta litis, la proporcion de un 25% !a "culpa" de la 
actora en la produccion del resuitado dafioso, y en su consecuencia, en esa misma propor-
cion sc ha de reducir la indemnizacion postuiada, por io que se fija en 600.000 pesetas el 
importe total de la indemntzacion que debe percibir !a demandante, en la forma y con la 
distribuci6n que a cargo de los demandados se concreta en !a parte dispositiva de esta reso-
lucion. 
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CONSIDERANDO: Que dada la revocaci6n que se acuerda, no es dable, en este 
juicio de mayor cuantia, condena, de las costas devengadas en ambas instancias. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelacion formulado por dona G. C. Q., 
debemos revocar y revocamos en todas sus partes ia sentencia dictada por el Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Dos de esta ciudad, de fechas 
veinticinco de Abril de mil novecientos ochenta y uno dictada en el juicio ordinario decla-
rativo de mayor cuantia de que dimana el presente rollo; y en su lugar dictamos la siguien-
te: Que rechazando las excepciones previas formuladas de prescripcion de la accion y de 
falta de legitimacion pasiva de la demandada dofla A. L. M., y estimando en parte la de-
manda interpuesta por dona G. C. Q. contra don G. M. P. G., dofla A. L. M, e I., C. A. 
de S. G., debemos condenar y condenamos: 

I) A que los tres demandados abonen solidariamente a la aclora la suma de trescientas 
mil peselas. 

II) A que los demandados don G. M, P. G. y dona A. L. M. abonen solidariamenie a 
la demandante la cantidad de trescientas mil pesetas, ademas de la suma antes expresada. 

Sin expresa imposicion de las costas devengadas en ambas instancias. Devuelvanse los 
autos del juicio de faltas aportados a la vista, al Juzago de su procedencia. 

Asi por esta nuestra Sentenciade la que se llevarti certificacion al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

21. JUICIO EJECUTIVO. No ha lugar a las excepciones de com-
pensacion de credito liquido y de plus-peticion. Sentencia de 15 de 
febrero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que frente a la accion ejecutiva dimanante de 17 letras de cam-
bio —16 de ellas por un importe de 4.200 pesetas cada una, y la restante de 120.202 pese-
tas—, todas ellas protestadas por falta de pago, el ejecutado opuso en Primera Instancia, 
compensaci6n parcial y plus petici6n, alegando a tal efecto que las citadas 16cambiales de 
4.200pesetas, juntamente conotras , fueron sustituidas por renovacion por lao tra letra de 
cambio presentada con el escrito inicial de juicio, la de 120,202 pesetas y que a cuenta de 
esta iiltima cambial, abono 25.000 pesetas, segun documento que quedo unido a autos, * 
alegaciones que ahora reitera, ante este Tribunal "ad quem", cbmo fundamento de esta 
apelacion. 

C O N S I D E R A N D O : Que el articulo 523 del Cbdigo de Comercio se remite expresa-
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mentea la Ley de Enjuiciamiento Civii en io referentea la admisibn de excepciones contra 
ia accion ejecmiva por ietras de cambio, y Ios articulos 1464 en su numero 3° y 1466, am-
bos de Ia referida Ley Procesal, postbilitan al ejecutado para que pueda fundar su oposi-
cion en ia compensacion de credito iiquido que resulte de documento que tenga fuerza eje-
cutiva y en la plus peticidn, respectivamente, mas ai tener ambas causas el caracter de ex-
cepcion, deben ser debidamente probadas para que puedan enervar la accibn dimanante 
de los titulos cambiarios presentados que, ai estar adornados con las formalidades iegales 
precisas, tienen eficacia ejecutiva (articulo 521 del Cbdigo de Comercio y numero 4 del 
articulo 1429 de ia referida Ley de Enjuiciamiento). 

CONSIDERANDO: Que el ejecutado no sdio no ha probado que la expresada letra 
decambio de 120.202 pesetas sea renovacidn de Ias otras cambiales iguaimente acompafia-
das al escrito iniciai de este juicio, para que pueda ser estimada la compensacidn parcial 
aducida, sino que de lo actuado aparece !a no existencia de tal renovacidn, por las siguien-
tes razones: a) por el hecho deposeer e! ejecutante las supradichas 16cambiales, ya queen 
casode haberse verificado ta! renovaci6n, estarian en poder del hoy ejecutado o sehabrian 
destruido o anulado expresa y formalmente; y b) por haberse justificado documentatmen-
te (folio 74 de los autos principales), que la referida cambial de 120.202 pesetas es renova-
cton, por compendio y liquidacidn, de otras 21 letras de cambio distintas de las que son 
base de presente ejecucion, tampoco abonadas por el hoy ejecutado, incrementado e! im-
porte tota! de aquellas 21 letras impagadas con !os gastos de protesto y bancarios (foiios 
7 5 / 1 2 9 d e dichos autos). Tampoco puede prosperar la excepcidn de plus peticion, basada 
en ei pago de 25.000 pesetas por e! deudor a la entidad acreedora, ya que en el recibo pre-
sentado al efecto y unido a autos al folio 71 , se hace constar que dicha suma recibida es a 
cuenta de la compra del soiar numero 289, mientras tas letras de cambio base de la presen-
te ejecuctdn, dimanan de la adquisicion de! sotar ntimero 290 por el hoy ejecutado, ambos 
inmuebles vendidos por !a entidad ejecutante a! hoy ape!ante-deudor; por lo que al recha-
zar las dos excepciones formuladas, procede confirmar el fallo recaido. 

CONSIDERANDO: Que se aprecta temeridad en el apelante a efectos de imposicion 
de las costas de este recurso. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que, desestimando el recurso de apelacion formulado por don A. G. 
V,, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Iltmo. Sefior 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de esta Ciudad, de fecha 
once de julio de mil novecientos ochenta y uno dictada en el juicio ejecutivo de que dima-
na el presente rollo; con expresa imposicibn de las costas de esta alzada a Ia parte apelatite. 

Asi por esta nuestra sentencia de la que se HevarS certificacion al Roilo de Sala deftni-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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23. RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
URBANO. No procedencia de la prorroga forzosa, Sentencia de 15 de 
Febrero de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que la prueba practicada en autos —correctamente valorada en 
la aceptada fundamentacion contenida en la sentencia dictada por el juzgador "a quo"— 
se polariza en torno a los hechos basicos acreditados siguientes: a) Que el local arrendado 
estuvo ocupado por la Deiegacion del Ministerio de Trabajo en esta ciudad desde la fecha 
del contrato hasta los primerosdias del mes de julio de 1979, en que se traslado a su actual 
ubicacion; como lo acredita el propio informe emitido por dicha Delegacion obrante en 
los autos (Folio 125).- b) Queen el piso objeto de este proceso dejo de desarrollarse la fun-
cidn propia del ocupante, aunque quedase en el mismo parte del mobiliario de oficina y 
archivo; segun acredita el mismo informe citado.- c) Que con fecha 12 de noviembre del 
mismo afio se comunico la desocupacion a la Junta Coordinadora de Edificios Admi-
nistrativos, segun senala el tantas veces citado informe de la Delegacion de Trabajo.- d) 
Que con fecha 15 de febrero de 1980 la Direccion General del Patrimonio del Estado del 
Ministerio de Hacienda comunico a esta Delegacion provincial de Baleares la decision de 
continuar el arrendamiento de autos y su ocupacion por la Delegacion de Hacienda para 
instalacion de servicios (Folio 125).- e) Que el acta de entrega del local arrendado tuvo lu-
gar el dia 28 de marzo de 1980(Folio 137); de donde se desprende que desde la fechade de-
socupacion en 4 de julio de 1979 (factura de la empresa transportista P, , S.A. al folio 149 
y su autentificacion por el testigo don J. P. Ll, al folio 169) hasta la ocupacion pof el 
nuevo organismo habian transcurrido mas de los seis meses a que se refiere el ordinal 3° 
del articulo 62 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

C O N S I D E R A N D O : Que frente a esta inconmovible realidad factica se alza el prime-
ro de los motivos impugnativos brillantemente desarrollados por el Sr. Abogado del Esta-
do recurrente en su exposici6n "in voce" en el acto de la visia de esta alzada, invocando el 
carScter de persona juridica unica de la Administraci6n general del Estado consagrado en 
el art. 1" de la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Estado y los preceptos 
contenidos en la Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento, el Decreto de 24 de no-
viembre de 1967 y la Orden ministerial de 28 de junio de 1968, tratando de obtener la de-
duccion que el computo del plazo en ningun caso podria iniciarse, conforme a tales dispo-
siciones, mfe que a partir de la preindicada fecha de 12 de noviembre de 1979 en que la De-
legacion provincial de Trabajo comunic6 al organo competente el traslado de la oficina 
publica; deducci6n que no puede ser aceptada por esta jurisdiccion civil, ya que su argu-
mentacion contrariamcnte a lo pretendido se vuelve en su contra, pues si efectivamente la 
Administraci6n del Estado, como sefiala el art. 1° citado, "constituida por organos jerar-
quicamente ordenados, actiia para el cumplimiento de sus fines con personaiidad juridica 
unica", tal configuracion esta "eo ipsa" mostrando dos consecuencias importantes: a) 
Que la capacidad patrimonial y procesal unica del ente (Art. 38 dei CCiv.) colectivo se eri-
ge en centro de imputacion, posi t ivao negativa, de la actuacion de sus propios 6rganos, en 
tanto el organo esta integrado en la estructura misma de la persona juridica y sus actos se 
consideran de la misma con todas sus consecuencias favorables o desfavorables (dolo pos-
sunt facere) que de ello se derivan.- b) Que la condicion dearrendatario regida por las nor-
mas dei contrato de inquilinato, conforme al ordinal 2 del art. 4° de la Ley de A . Urb., de-
termina la inaplicabilidad de una normativa interna de la Administracion, cuyo incumpli-
miento por un organo pertenece a la esfera interna al ser s6lo partes del contrato (art. 
1.257 del CCiv.) la Administracion-arrendataria y el particular (no administrado)-
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arrendador; de manera que el cumplimiento o incumplimiento de lo preceptuado en la 
normativa administrativa invocada por la recurrente es respecto a la relacion contractual 
arrendaticia "res inter alios acta" y, consecuentemente, en forma alguna puede aceptarse 
c o m o inicio del computo del plazo de seis meses preindicado ta fecha postulada —de co-
municacion de la desocupaci6n—, sino la delaefectiva produccion del no uso contractual-
mente pactado; a lo que aun cabria afiadir (en aras a la norma que sobre buena fe contrac-
tual establece el art. 1.258 del CCiv.), que tampoco la Administraci6n estatal podia alegar 
eficazmente su ignorancia acerca de la desocupacion por una Delegaci6n ministerial hasta 
Ia fecha indicada, por cuanto en autos obra la orden ministeria! de 19 de febrero de 1979 
aprobatoria de los gastos de transporte de mobiliario y material, con la informaci6n pre-
ceptiva de !a Intervencion Delegada de Hacienda en e! Ministerio de Trabajo (Folio 150). 

CONSIDERANDO: Que igual suerte desestimatoria ha de tener e! segundo motivo 
impugnativo, tratando de amparar en una sedicente continuaci6n del uso derivado de que 
en e! local arrendado para oficinas de la Delegacion de Trabajo quedaron parte del archi-
vo , una maquina fotocopiadora y parte del utillaje de la oficina, ya que ta! alegacion no 
resulta aceptable si se tiene en cuenta; a) Que tanto !os conceptos de no uso como el de 
"cierre" son interpretados reiteradamente por la doctrina jurisprudencial del T.S. no en 
su sentido fisico o absoluto, sino en la cesacion del uso pactado, que en los supuestos de 
cierrede local no se hacesinonimo de lcesede todaactivtdad ene l , s inode laparificaci6na 
aque! de la realizacion de simpies actividades accesorias, secundarias o esporadicas (SS. de 
14 de noviembre de 1962, 24 de febrero de 1964, 5 de abril de 1968, 22 de diciembre de 
1970 y 4 de octubre de 1975), siendo en ta! supuesto !o esencia! el cese de la comunicaci6n 
con el publico; y tal doctrina obviamente ha de resultar apiicable al arrendamiento que se 
examina, ya que la remision a !a normativa del contrato de inqutlinato y consecuente remi-
si6n al no uso como causa de denegacion de !a prorroga en lugar del de cierre carece de te-
levancia, no soio porque en la apltcacidn de toda norma juridica el art. 3 del CCiv. exige 
que se atienda "fundamentalmente alespiritu yfinalidadde aquiilas", lo que conlleva la 
precision de indicar que existe paridad de fundamento para la denegacion de pr6rroga en 
ambos supuestos, sino tambien porque a! basarse esta causa denegatoria en la obligacion 
impuesta a! arrendatario por el parrafo 2° del art. 1.555 del CCiv. (uso conforme a la na-
turaleza de la cosa arrendada) Ilano resulta que un uso inadecuado como ei residual de un 
trasiado de utillaje devendria inane para, en el conflicto de intereses entre partes que sub-
yace en todo proceso civil, enervar la conclusion positiva del no uso.- b) Porque este su-
puesto uso secundario tampoco resuita ciertamente del material litisdecisorio obrante en 
autos, ya que de los muy cualificados testimonios del transportista que efectu6 la mudan-
za de la oficina, e! ya citado seftor P . LI., y de la porteradel inmueble dona M. R. O. (Fo-
lios 169 vt° y 170) se desprendeque el ioca! o piso noquedo destinado a uso accesorio o se-
cundario alguno, stno simple basura y en todo caso material de inutil aprovechamiento 
luego recogido y tirado; apreciaciones facticas que enervan "a radice" la supuesta ocupa-
cion parcial que haria decaer e! no uso invocado en la demanda; asi como la alegacidn 
nueva deslizada por la recurrenteen Iaexposici6n "in voce" en e! acto dela vista dealzada 
en base a una supuesta conversion de destino en depdsito o almacen en e! periodo interme-
dio , que al no haber sido invocada en la demanda haria deeaer por obvias raiones de 
congruencia Ia pretension resolutoria contractua! ejercitada en aquella, ya que con inde-
pendencia de cualquier otro argumento el supuesto uso parciai invocado no ingresaria en 
el cambio de destino, sino en ia falta de uso en sentido normativo, al ser los depositos o a!-
macenes no solo un espacio fisico donde se guarda algo, sino que esa custodia ha de ir diri-
gida a ser auxiliar del trafico mercantil o lucrativo, que es precisamente la raz6n de la dis-
tinta normacion que a estos contratos en que el arrendatario asig, dicese, es la Administra-
ci6n del Estado asigna e! articulo 5° de la L .A.U. frente al precedente y ya citado art, 4° . 

CONSIDERANDO: Que identico destino adverso ha de tener el tercer motivo de im-
pugnacion, pretendido cobijar, a! amparo de las SS. de 25 de enero de 1964 y 22 de junio 
de 1966, en una supuesta falta de voluntariedad del no uso o desocupacion en el periodo 
anterior a la comunicacidn a! organocompetente; pues tal doctrina (como l a q u e s e podria 
extraer de decenas de sentencias del T.S. en el mismo sentido) se refiere a !a justa causa 
que esteriliza la sancion por no uso ocierre conforme al art. 62-3° tantas vecescitado, m&s 
no resulta aplicable, segun el art. 1° de la L.R.J. Admon. Est., al caso que se decide, al 
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ser, segtin lo precedentemente recordado, la Administracion sujeto linico en ia reiacidn 
contractua! y hailarse, por ende, ia misma vincuiada por ia actuacidn —correcta o 
incorrecta— de sus organos, por io Que su actuacion "ad extra" es voluntaria normativa-
mente; todo lo que, sin precision de insistencias fundamentadoras que serian meramentc 
reiterativas, impone la desestimacion del recurso de apeiacion interpuesto con caracter 
principiai por la Administracion del Estado demandada. 

C O N S I D E R A N D O : Que ei mismo rechace ha de correr el interpuesto adhesivamcnte 
por la parte actora sobre e! extremo en que !a semencia apelada desestima la causa resolu-
toria de reaiizacion de obras inconsentidas invocada en !a demanda, en tanto dicha parte 
no ha iogrado en forma alguna desvirtuar la acertada fundamentacion contenida en el 
failo apeiado, que al compartirse por esta Sala releva de toda insistencia, por !o demas 
intitii a! acordarse la resolucion contractua! por estimacion de una causa denegatoria de !a 
prorroga forzosa. 

C O N S I D E R A N D O : Que, al existir desestimacion de los recursos deambas partes, no 
procede hacer espccial declaracion sobre las costas causadas en este segundo grado juris-
diccional. 

VISTOS, ademas de los citados, los preceptos legales de general y pertinente apiica-
cidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando tanto ei recurso de apelacion interpuesto por !a 
Administracion de! Estado cuanto al formuiado adhesivamente por la demandada doha 
M. J. R. contra la sentencia dictada por el Hmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia numero uno de esta ciudad en autos de juicio incidental de resolucion de 
contrato arrendaticio urbano de que este rollo dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todas sus partes dicha resoiucion; sin hacer especial deciaracion sobre costas del re-
curso. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de ia que se Ilcvara el oportuno testimonio ai rolio 
de sustanciacidn del recurso—, definitivamente juzgando en segunda instancia, !o pronun-
ciafnos, mandamos y firmamos. 

24. RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
URBANO. Art. 114, 2 L.A.R. Subarriendo de la vivienda o local de ne-
gocio. Sentencia de 15 de Febrero de 1982. 

CONSIDERANDO: Que, reconocido que los litigantes personados en esta litis, 
suscribieron, el 1° de Junio de 1979 un contrato dearrendamiento del local dc negociosito 
en V. C , en ei M. de C, F., numero 47, bar denominado S. (folios 10 y !7), y que el de-
mandadodeclarado rebeide, don D. S. J., conocido familiarmentccon e! nombredc " C . " 
trabaja habitualmente en dicho bar, es por io que queda circunscrita ia cuestion litigiosa 
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en esta alzada, como ya lo fue en primera instancia, en concretar si la introduccidn del se-
nor sanchez Jimenez en ei local arrendado es, como camarero asalariado del arrendatario, 
—tcsis de la parte apelante—, o por el contrario, como subarrendatario del bar —tesis de 
la apelada—, que es la que mantiene fa resolucion apeiada. 

CONSIDERANDO: Que !a Ley de Arrendamientos Urbanos estatuye en sti articuio 
114 como causa resolutoria de! contrato de arrendamiento urbano, en su numero 2° , "E! 
haberse subarrendado ia vivienda o el local de negocio . . ." , siendo necesario destacar, pa-
ra la decisibn de! proceso, !a siguiente doctrina jurisprudencial; A) La introduccion de un 
tercero ajeno a !a relacion arrendaticia en e! local o vivienda arrendados genera la presun-
cion de la existencia de la expresada causa resoiutoria (Sentencias de 7 Mayo 1958, 8 Mar-
zo 1963, 13 Mayo y 12 Julio i970 y 22 Junio 1973, entre otras), sicndo tal presuncibn, co-
mo expresamente sehala !a jurisprudencia referida, ei natural resultado de !a propia natu-
rale/a ciandestina en que tales iiicitos negocios se desenvuelven; B) Por !os mismos moti-
vos, tampoco precisa que e! actor-arrendador tenga que "fijar ei titulo por e! que lo 
disfrutc, si es cesibn o subarriendo, ni si es total o parcial, absoiuta o compartida, ni si es 
onerosa o gratuita, porque basta que se de la introduccion de tercera persona, usandola en 
su nombre y provecho, para que proceda la resoiucion de! contrato, ya que esta causa 
tiene su razon de ser en que e! arrendatario adquiere por e! contrato e! derecho de uso, pe-
ro no su disposicion" (Sentencia de 19 Octubre 1972), por lo que no tiene "necesidad de 
cahficar cxactamente !a figura juridica correspondiente, dada !a dificuitad, inherente a la 
clandestinidad, en que normaimente se desenvueiven essos negocios, extrahos a !a inter-
vencion y a las posibilidades fiscaiizadoras de! arrendador (Scntencias de 13 Mayo 1970, 6 
Marzo 197] , 29 Febrero 1972 y I °. Junio 1973); y C) Consecuencia de lo anteriormente 
proclamado, se produce una inversion de la carga de la prueba, al tener que juslificar e! 
arrendatario-demandado la legaiidad dc la introduccidn de! tercero en el uso y disfrute de 
la cosa arrendada (Sentencia 10 Abri! 1970). 

CONSIDERANDO: Que, consecuentemente con ia doctrina jurisprudencial que se 
acaba de exponer, corresponde a la parte demandada probar que la introduccion y perma-
nencia del codemandado sehor Sanchez Jimencz en el loca! arrendado era en conceplo de 
asalariado de! arrendatario, pero con referencia anterior a! 10 de Diciembre dc 1980, dia 
en que se levanto ei acta notarial de presencia en e! expresado inmuebie, a instancia de una 
de ias arrendadoras, documento que obra en ios foiios 12 y 13 de los autos principales, 
pucs la demostracidn de una reiacibn laboral entre e! arrendasario y ei senor S. posterior a! 
diligenciamiento de! refcrido acto notaria!, sera de tota! inoperancia en essa iitis, pues si 
tuvo lugar el subarriendo, este no puede quedar sin efecto por actuaciones encaminadas a 
legalizarlo, por revestir e! caracter de acto prohibido por el ordenamiento juridico, y ios 
actos ejecutados en fraude de ley, no impiden ia debida aplicacion de !a norma que se hu-
biere tratado de eludir, segim prociama e! articulo 6° , 4 de! Codigo Civil. 

CONSIDERANDO: Que todos ios documentos presentados por el arrendatario de-
mandado, hoy apelante, referentes a ia existencia de una reiacibn labora! con el co-
demandado rebeide sefior S. J., aque! como empresario, estc como camarero, si bien en 
eilos se consignan como data e! ! 0 de Diciembre de 1980, sus fechas de presentacion en ios 
distintos organismos oficiales, que son, entre otras determinaciones, las que producen 
efecto respecto a terceros —articuio 1227 del Codigo Civi!—, son posteriores a! lOdel mes 
y ano ultimamente citados— fecha en que se practico e! acta de presencia y referencia 
aludida—; siendo de destacar en este sentido !a certificacion de !a Oficina de Empleo de 
Mahdn, dependiente de! Ministerio de Trabajo, obrante ai folio 79, acreditativa de que e! 
contrato de! trabajador Don D. S. con la empresa B. S., se formaiizben fecha 14 de Enero 
de 1981, io que determina !a cstimacion dc !a existencia de un subarriendo en ei locai obje-
to de essa litis por parte del repetido sefior S. J.T como asi !o reconoce su propia esposa, ia 
tambien demandada-rebelde en esse juicio, dona D. P., en escrito manuscrito, cuya auten-
ticidad ha sido reconocida en confesion judicial (posicion 2"), que dice textualmente: "C. 
S. y D. P. Tenemos en " \ " ;m " B . S . " que hemos pintado y manteniendoio en condicio-
nes pagando una renta a J. F. 7-12-8" Firmado y rubricado " D . P . " (folio 11), Sin que el 
hecho de que e! arrendatario-demandado hubiera contratado para e! loca! arrendado, un 
jefe de bar, que presto serviciodesde e! 1 ° de Abril hastae! 30deSept iembrede !980y que 
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trabajase como camarera la propia arrendataria-demandada hasta ei 10 de Noviembre del 
mismo aSo, desvirtue !a apreciacion de la existencia de! repetido subarriendo a principios 
del mes de Diciembre de 1980; por !o que procede confirmar el fallo recaido. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia temeridad ni mala fe a efectos de imposicion 
de las costas de esta segunda instancia. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de genera! y pertincnte aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando e! recurso de apeiacidn formulado por don F. J. F. 
R., debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el juez de Primera Instan-
cia de Mahon y su Partido, de fecha decuatro de Mayo de mi! novecientosochenta y uno, 
en el juicio de resolucidn de arrendamiento urbano de que dinama el presente roiio; sin ha-
cer expresa imposicion dc costas de esta alzada. NoEifiquese la semencia a los demandados 
declarados rebeldes y a la demandada no comparecida en esta segunda instancia en ia for-
ma prevenida en ei articulo doscientos ochenta y tres de !a Ley de Enjuiciamiento Civil, si 
en el plazo de tres dias no se solicita la notificacidn personal. 

Asi por nuestra Sentencia dc la que se llevara ccrtificacion a! Rolio de Sala defmitiva-
mente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

25. TERCERIA DE DOMINIO. No determinacion del dominio 
exclusivo y excluyente por el tercerista del bien inmueble trabado en Ia 
ejecurion. No ha Iugar. Sentencia de 16 de febrero de 1982. 

CONSIDERAMOS: Que el afzamiento de la traba recaida sobre ia vivienda objeto de 
la terceria —peticion necesaria en el ejercicio de toda terceria de dominio— exige para su 
pronunciamiento tres requisitos concurrentes {Ss. T.S. 18-6-1966 y 25-5-1969 que emre 
otras establecen ia doctrina de que toda terceria de dominio impiica e! ejercicio de una ac-
cion reivindicatoria): A) La justificacion de! dominio que invoque e! tercerista; B) La iden-
tidad entre e! bien que ha sido embargado y el bicn que e! terccrista afirma ser de su pro-
piedad y C) EI hecho de la traba misma que equivale a !a posesion del bien sin razon legal 
suficiente, y siendo que estos dos ultimos han quedado fijados en !a litis por admision de 
las partes —y asi son recogidos en la sentencia de instancia—, la controversia planteada 
queda reducida a determinar si el tercerista ha acreditado su dominio actual, es decir, do-
minio consoiidado con amerioridad ai momento en que se causo !a traba —en cuyo caso 
procederia e! alzamiento de la misma—, o, si por ei contrario, e! dominio alegado no ha si-
do adquirido plenamente, o !o ha sido con posterioridad a! embargo, en cuyo supuesto no 
es oponible al ejecutante y la tcrceria de dominio sera desestimada. 

CONSIDERANDO: Que el documemo privado de compraventa de 16 dc noviembre 
de 1979 que el tercerista apeiantc presenta como titulo justificativo de su causa de pedir, si 
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bien tiene !a potenciaiidad necesaria para producir efectos respecto a ejecutante y ejecuta-
dos dado que, como certeramenteconsidera e! juez "a q u o " , e! art. 1227 del C. Civ., suje-
to a !a interpretacion extensiva que el T.S. comenzo a realizar con un criterio progresista 
cercano a! caracter abierto de! ordenamiento civil itaiiano, en !a S. de 10-1-1929, y poste-
riormente en las de 16-2-1968, 26-2-1969, y 6-7-S977, fundamenta ia posibiiidad de acredi-
tar otro medio probatorioadmitidoen derecho, y asi se ha efectuado en ei correspondiente 
periodo procedimental medianse las declaraciones testificales obrantes en los folios 15 y 53 
y en los documentos foliados con los numeros !6, 53, 54 y 55, sin embargo no es eficaz pa-
ra el fin pretendido, y ello no por el razonamiento expuesto en la sentencia impugnada 
— faita de pago total de! precio—, pucs ta! incompieta contraprestacion afectaria a la rela-
cion interna de los contratantes, mas por si sola no impediria la transmision dominica! ni 
e! nacimiento de! fundamento subjetivo de! tercerista, sino por las razones que se exponen 
seguidamente. 

CONSIDERANDO: Que como tiene declarado el T.S. en Ss, de 31-10-1951 y 3-11-
1963, emreotras , en Ias transmisiones de bienes inmuebles operadas a traves de un contra-
so de compraventa e! instante en que se produce la adquisicion de lo comprado no se iden-
tifica con e! del perfeccionamiento del contrato, pues este unicamente confiere a! compra-
dor un "ius ad rem" sobre la cosa objeto de la estipuiacidn, sino con el de su consumacion 
mediante !a tradicion queexigen los articulos 609 y 1095 de! CodigoCivi l , por ser entonces 
cuando surge e! verdadero "ius in rem" con e! consiguienteefecto de inmediatividad sobre 
ei inmueble y con la oportuna accion "erga omnes" para hacerlo efecsivo; y de! analisis de 
las pruebas propuestas y practicadas debe de afirmarse que e! tercerista recurrente no ha 
acreditado ni intentado acreditar la tradicion de la vivienda objeto del contrato de 
compraventa, dado que: A) E! documento privado que contiene un contrato de ta! ciase 
no acredita por si solo la tradicidn de la cosa vendida, ya que la presuncion de la tradicion 
"ficta" soio es circunstancia del otorgamiento de !a escritura publica; B) El documento 
privado litigioso no consigna de modo expreso que los vendedores transfieran la pro-
piedad a! comprador —estipulacion que e! T,S. entendio en S. de 12-4-1957 como valida 
para efectuar la completa transferencia dominicai, si bien en sal supuesto e! comprador 
arrendaba el inmueble a! vendedor en el mismo consrato—; C) N o haexissidootorgamien-
to de escritura publica que como tradicion instrumental de! articuio 1462 del Codigo Civil 
produciria !a constitucion del derecho real de propiedad; D) No consta que haya mediado 
aclo alguno de transferencia posesoria simultanea o posterior al documento privado —si 
bien necesariamente anterior a la anosacion de! embargo— que colocase la vivienda bajo 
el poder del ahora tercerista; y E) Ni siquiera existe hecho o indicio a!guno que permita es-
tabiecer por via de presuncion la reiacion direcEa tercerista-vivienda, caracteristica del de-
recho alegado, pues no ha sido acreditado quien fuera el perceptor de ia merced arrendati-
cia en el periodo de tiempo comprendido entre e! 16 de noviembre de 1979 —celebracion 
del contrato de compraventa— y e! 30 de diciembre del mismo aho —fecha en que el in-
quilino desaiojb !a vivienda—, ni quien recibiera las llaves de la misma cuando se produjo 
el cese arrendaticio. Causas que conducen a la desestimacion de! recurso de apelacidn por 
no haber quedado acreditado e! dominio dei tercerista Don A, G. P. sobre la vivienda em-
bargada. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia temeridad o mala fe que fundamente declara-
cion alguna sobre ias costas de esta segunda instancia. 

VISTOS los articuios citados y los demas de general y pertinente aplicacion. 

FALLAMOS: Que desestimando integramente e! recurso de apeiacion interpuesto 
por e! demandante don A. G, P, contra la semencia dictada pot e! Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez de! Juzgado de Primera Instancia niimero Uno de esta capitai, en autos de juicio de 
terceria de dominio que este roilo dimana, debemos de confirmar y confirmamos en todas 
sus partes dicha resolucion, sin hacer especia! deciaracion sobrc las costas de esta segunda 
instancia. Nolifiquese esta resoiucidn a los demandados deciarados en rebeidia en forma 
edictal, de no interesarse dentro de tercero dia su notificacion personai. 

\ s i , oor esta nuestra sentencia, de !a que se HevarS certificacion al rol!o de Sala, defi-
n i . . - .g^ndo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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28. DESAHUCIO DE INDUSTRIA. Falta de validez argumemos 
del demandado sobre la no existencia del arrendamiento de industria. 
Sentencia de 20 de Febrero de 1982, 

CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que los contratos se califican por su verda-
dera naturaleza y no por la dcnominacion que las partes les den, scgtin advicrte una 
reiteradisima doctrina jurisprudencial (SS. , entre muchas, de 30 de noviembre de 1978, 20 
de febrero de 1980 y 30 de encro de 1981), no es menos cierto que esta tarea hermeneutica 
a realizar por el organo jurisdiccional partiendo de ias rcglas contenidas en los articulos 
1,281 y ss. del CCiv. debe atender en el area distintiva del arrendamiento dc industria a las 
notas siguientes: a) Que lo quc caracteriza al objeto arrendado como industria o negocio 
cs la entrega de un complejo de elemcntos materiales coordinados y adecuados entre si por. 
su estructura y disposicidn para ser destinados a un uso indtistrial deierminado y cn estado 
de funcionamiento (SS,, entre muchas, de 12 de junio de 1967, 10 y 17 de marzo dc 1970, 
29 dediciembre de 1971), en Torma tal que los elementos emregados con el localsean sufi-
cientes para el funcionamiento del negocio (SS. de 25 dc noviembrc de 1972, 25 de mayo 
de 1973 y 8 de junio de 1979), no dependiendo la calificaciqn de arrendamiento de in-
dustria ni de la importancia de la misma ni del niimero de elementos de que conste (SS., de 
15 de marzo de 1976 y 25 de marzo de 1978), asi como tampoco del hecho de que el arren-
datario realice obras o aporte nuevos utcnsilios o sustituya los cxistentes (SS., de 19 de ju-
nio de 1963, 29 de diciembre de 1971, 25 de mayo de 1973, 8 de noviembre de 1974 y 9 de 
julio de 1979).- b) Que si los terminos contractuales son daros ha de estarse a sus propios 
terminos (SS., de 25 de noviembre dc 1972, 24 de noviembre dc 1975 y 15 dc marzo dc 
1976), siendo en esta materia singularmente relevame la interpretacidn coniextual o siste-
matica de las distintas clausulas del contrato (SS., de 15 de noviembre de 1972 y 24 de no-
viembre de 1975). 

C O N S I D E R A N D O : Que a la luz dc la doctrina legal recordnda en el fundamemo quc 
preccde se advierte la total y absoluta inconsislencia dc la inconcxa y poco seria argumen-
lacidn de la parte demendada-apelante al tratar de eludir la dccision del proceso con la in-
vocacidn de que el contrato cuya resolucidn se postula en la demanda no era un arrenda-
miento de empresa industrial, sino un scdicente "arrendamiento complejo" quc exigiria el 
marco dc un juicio plenario o declarativo ordinario para su resolucidn; en tanto en cuanto 
el supucsto caracter complejo que pretende denvar de las estipulaciones o clausulas tercc-
ra.dicese: cuarta (poner a su nombre la tilularidad adminislrativa y conslituirse en empre-
sa a cfectos de pago de la seguridad social), quinta (pago dc impucstos, tasas y arbimos) y 
septima (obligacion en su caso de pimar un local para su devolucidn en estado de esmera-
da conservacion), en nada resulta de ellas, ya que: 1 - El pago de impuestos, lasas y ar-
bitrios y de la seguridad social no sdlo no es clausula que afecte negaiivamente a la califi-
cacion de arrendamiento dc cmpresa industrial, sino que conlrariamentc, como sc 
desprende la S. del T,S, de 7 de enero de 1981), obligacidn accesoria propia de lal figura 
contractual y cuyo incumplimienlo por parte del arrcndatario da lugar a la resolucion dci 
vinculo contraciual.- 2 - La obligacion dc pintar es simple elevacidn a estipulacidn 
contractual lipificada de la norma contenida en el articulo 1.561 y ss, del CCiv. en orden al 
estado de la cosa cn el momento de extinciot; de la relacion contractual; por lo que sin nc-
ccsidad de ningun otro argumento proccde la energiea desestimacidn dcl recurso de apela-
cion interpuesto, con expresa condena a la iccurrenie al pago de las costas causadas en el 
mismo por su lemcridad, evidenciada por la falta de rigor y seriedad de sus sedicentcs ar-
gumentos impugnativos. 
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VISTOS, ademas de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que, deseslimando integramente el rectirso de apelaeidn imerpuesto 
por cl demandado don M. H. M. contra la scntencia dictada porel l lmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de Primcra Instancia numcro dos de esta ciudad en autos de juicio de de-
sahucio de indusiria de que este rollo dimana, debemos confirmar yconfirmamos en todas 
su.s partes dicha resolucion; condenaudo a la recurrente al pago de las costas causadas en 
este scgundo grado jurisdiccional, 

Asi, por esta nuestra semencia —de la que se llevara ei oportuno testimonio al rotlo 
de sustanciacion de la alzada—, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 

29. R E S P O N S A B I L I D A D D A N O S P O R A C C I D E N T E D E T R A -
F I C O . Responsabilidad contrato de seguro. Sentencia de 20 de Febrero 
de 1982. 

CONSIDERANDO: Qtie para situar cl "thema decidendi" en una perspectivacorrec-
ta convienc, "in limine litis", Tijar el alcancc que para esta decisidn pueda tener la senten-
cia de csta Sala ntimero 148/1981, dc 16 dc septiembre, al habcrse dictado la misma en 
proceso scguido por demanda derivada dcl mismo accidente de circulacidn de que este 
proccso trae causa; y asi: a) Por su propia naluraleza, y al no concurrir las identidades re-
queridas por el art. 1.252 del CCiv,, no producc cn forma alguna cosa juzgada respecto de 
esta resolucidn.- b) Pese a versar sobre un mismo accidentede transito viario, el tema deci-
sorio no es en forma alguna identico, ya que el actor en cl proceso anterior era simple pa-
sajero del vehiculo conducido por olro y por consiguiente ajeno al analisis o examenes de 
culpabilidad, ai no ser protagonista del hccho, sino simplemcnre victima, como ya tuvo 
bucn cuidado de advertir ta precedente y citada sentencia de esta Sala al declarar que "la 
culpabilidad civil en casos dc concurrencias de conductas requiere siempre una accton u 
omision propias de la victima, pues como senalaban tanto el Derccho romamo ("Quod 
quiis ex sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire": Dig., I.,XVII, 203) cuanto 
las Leyes de Partidas ("Daiio que omc rescibe por su culpa, a si mismo deue culpar de 
ei lo": " 7 S , XXXIV,XXII) la accion u omisidn ha de ser pcrsonal del perjudicado y en pa-
recidos terminos se expresa la muy recicnte S. de 3 de enero de 1981 cuando alude a que eri 
la compensacion de culpas existe una situacion que ineludiblemente requiere un actuar in-
dependiente dei lesionado con respecto al obrar del productor del rcsultado lesivo"; de 
mancra que en forma alguna afecta la dccision preccdente a la que ahora se dicte dado el 
muy distinlo papcl descmpcnado cn el hecho entre el actor del proceso anterior (simple 
victima) y ei causantc dc los demandantcs dc este juicio: conductor y eventual cointervi-
niente causat en la produccidn del evenlo lcsivo. 

CONSIDERANDO; Que, sin embargo, hay un dato previo del que necesariamente 
hay que partir: el dc la culpabilidad del conductor codemandado (su exclusividad o no se 
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vatorara posteriormente), pues como se senaia en ia anterior sentencia de esta Sala, "si en 
trance de valorar !a cuipa penai (esencialmcnte vertible en un juicio de reproche normati-
vo) puede tener vigencia e! principio sancionado por la jurisprudencia pcna! en orden a !a 
llamada "relatividad de la preferencia de pasoen ci transito interviario", en cuanto degra-
da tota! o parciaimente !a culpa en ios supuestos de prioridad cn e! acceso a! punto repre-
sentativo de! centro ideal de !a interseccion viaria, e! mismo deviene inaplicabie en e! area 
cuipabiiistica civil, maxime cuando existe una sefia! ("Ceda e! paso")que impone !o que !a 
tecnica aiemana denomina como deber de cauteia especiai"; conclusidn que ahora se rati-
fica, pues cualquiera que sca c! grado de cointervencion de !a victima en la produccibn de! 
evento lesivo, ninguna duda ha de caber en orden a !a culpabiiidad civii de! conductor co-
demandado, a! infringir ias normas conEcnidas en el arE. 25-e) de! C. de Circ. y !70-f)-i-22 
de! mismo texto reglamentario: donducta no excusabie por e! dato deque a! ocurrir !a coli-
sidn hubiese ya rematado !a maniobra de cruce viario, pues !o cierso es quc en cualquier 
caso seria aphcable ia reiterada doctrina lega! expresiva de que "cuando !as garantias 
adoptadas conforme a !as prescripciones legales para precaver y evitar los dafios previ-
sibies y evitables no han ofrecido resttltado positivo, ello revela que faitaba algo por preve-
nir y que no estaba compieta Ia diligencia (SS. , entrc muchas, dc 13 de febrcro dc 1973, 10 
de octubre de !975, 26 de mayo de 1976, 8 de noviembre de 1977, 27 de mayo de 1978 y 27 
de diciembre de 1979)"; conciusion cuipabilistica que se refuerza con e! simpre dato de !a 
sobrecarga quc portaba el camion conducido por e! codemandado, segim reconoce a! pres-
tar confcsibn el codcmandado (Folios 17! y ss.) y se rccoge en el informe tecnico practica-
do por los instructores municipales en ias diiigencias penaies cuyo testimonio corre unido 
a autos cn e! ramo correspondiente (Folio 275); de forma que por simple ley fisica !a faita 
de maniobrabiiidad del vehiculo ai tratarse e! lugar de un tramo descendente hacia mas 
exigible e! especia! deber de cauteia ya previamente a el exigido por los antecitados precep-
tos administrativos. 

CONSIDERANDO: Que ello no reieva, sin embargo, de analizar !a correccibn o in-
correccidn de la conduccidn reaiizada por ia victima —hijo de los actores ahora 
recurrcntes—, y de un detenido examen de !o actuado en este proceso rcsuita que: a) En !a 
/ona en que ocurrid !a colisidn delerminantc del luctuoso evenlo danoso (Zona escotar) 
existia una limitacibn de veiocidad senalizada de cuarcnta kilometros/hora {Croquis al fo-
lio 268).- b) La victima circulaba a una velocidad superior y cifrabic cn setenta y cinco ki-
iometros hora segun !a declaracion de! conduclor de! vehiculo que le prccedia en su 
marcha (Folio 274).- c) E! camibn ya se habia introducido totalmenlc en la via y icbasado 
consecuentemente e! cruce ccn !a que en principio circulaba !a victima (Camino vccinai), 
segim se aprecia en e! croquis levantado en las diiigencias penaies cuyo testimonio obra en 
autos (Folio 268); y estos datos imponen su confrontacion (a! ser cvidente tambien itna ac-
tuacion imprudente de !a victima) con Ia conducta predescrita de! conductoi codcmanda-
do a los efectos de una aplicacion de ia impropiamente llamada compensacion de cuipas, 
cuyo sentido jurisprudencia! se condensa en !a conocida S. dei T.S. de 14 de junio de 1973 
en base a ios tres principios a que se refiere: de absorcion, en aiencion a !a mayor o menor 
importancia dc la culpa dc! agente o dcl perjudicado; de neutralizacion, que anuia las res-
ponsabiiidades cuando las culpas de ambos sean de igual grado y virtuaiidad juridica y de 
moderacion o disminucion de ta cuantia de ta indemnizacion, "conforme a! cua! cuando a 
la realizacibn del dafio han contribuido causaimente !a accion u omision culposa del agen-
te y la liamada "culpa" de la victima ambas debcn ser valoradas juridicamente at cfecto de 
determinar e! quantum citado, reduciendolo, en uso de la facultad concedida por cl art. 
1103 de! referido Codigo, en proporcidn a! grado de participacidn que en la prodnccion 
de! resultado haya tenido la conducta de !a victima"; doctrina queen su aplicacidn a! caso 
que ahora se decide impone laconclusion dequc csesta ultima modalidad (moderadora) !a 
procedente, ya que !a conducta del codemandado conduclor se revcla como mas relevante 
en !a produccion de! resultado iesivo, mas no con ese caracter casi absoluto que imponga 
!a apiicacion de! principio de absorcion, por lo quc a! ponderar (en el riguroso sentido se-
mantico del lermino) las conductas de ambos conductores se esiima procedcnte reducir en 
un vcinticinco por ciento la indemnizacion que se fije, por reputar que tal ha sido (dentro 
de los limites no matematicos insitos en toda dccision juridica) !a proporcibn cn que am-
bos intcrvinicron en la causacion del dafio. 
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CONSIDERANDO: Que la cuantificacidn de la indemnizaeidn por causa de muerte a 
los perjudicados en virtud de la misma ha tropezado siempre con el espectro derivado de la 
maxima romana expresiva de que la vida humana era inestimable ("Nulla corporis aesti-
matio fieri potest": Dig. , IX,[,II[), pero que ya en la Glosa se va cohonestando con la res-
ponsabilidad derivada de los gastos de curacion y por los trabajos que el difunto dejara de 
hacer segitn su oficio, pero simpre pcrvive el viejo principio romano de que no resultaba 
logico que el heredero pudiese reclamar unos perjuicios que el causante no podia reclamar 
( i " q u o modo enim vivens aestimationem sui, ut mortuit petet? et sic esl iuris imposibiii-
tas", segiin Baido); dificultad que aun tioy subyace en la doctrina cientifica y en la propia 
doctrina jurisprudencial y que impone seflalar unas lineas de partida que impidan la con-
fusioh de la discrecionalidad propia del organo jurisdiccionai en este tema con una ar-
bitrariedad; y asi: a) No puede ofreccr duda alguna en orden a que el primer dato a tcncr 
en cuema sea ei de la persona y circunstancias de ia victima en relacion con los accionantes 
perjudicados por su dbilo, al ser el resultado lesivo incidente en primer termino en unas 
consecuencias susccptibles (por la carencia causada por el mismo) de cuantificacion patri-
monial, ni sicndo asi parificables desde esta perspectiva la muerte indemnizable de un 
padre dc familia con la de un anciano o la de un nifio.- b) En segundo iugar, el derecho a la 
vida (bien de ia personalidad protegido especialmcnte por la Constitucion en su ari. 15) in-
cide basicamenle al cesar en forma subita y no naturat en un dano moral, dedesigual valo-
racidn scgun cl grado de afccto presumible en los perjudicados por el obito, de manera que 
nunca sera igual la cstimacidn cuantitativa ("ex ea ipsa", siempre solo aproximativa) en 
supucstos de fallecimiento de un hijoque el atribuible a un pariente mas remoto en grado.-
c) Por iiltimo, como toda deuda indcmnizatoria, esta no es reconducible al area de las 
obligaciones dinerarias simptes, sino que cs constitutiva de una deuda de valor, al modo 
proclamado por la jurisprudencia del T.S. , que en las SS. de 20 de mayo de 1977 y 29 de 
junio de 1978 ha declarado que "la obligacidn de reparar tos dahos y perjuicios no consti-
tuye una deuda dineraria simple, sino una dcuda de valor, cuya cuantia ha de dcterminarse 
en los casos de alteracion de esla, atendiendo no a ta fecha de causacion del daho, sino al 
dia en que recaiga la condena dcfinitiva a la reparacidn" o en la S, de 23 de octubrc de 
1978 recuerda que "sin otvidar que el paso del liempo les va (a tas indemnizaciones) mer-
mando efeclividad practica", to que culmina en la recienie S. de 27 de abril de 1981 cuan-
do genericamente proclama que procede "por exigencias de equidad y dentro de las acon-
sejables pautas de prudencia aproximar las deudas dinerarias a ias de valor, a fin de corre-
gir las injustas consecuencias seguidas de la deprcciacidn monetaria para el acreedor"; 
docirina quc aplicable a las particularizadas circunstancias de la victima resultames de los 
autos: edad de dieciscis ahos al ocurrir et dbito, como nacido que era el 25 de juho de 1959 
(Folio 9), csludiante y soltero, muestran que la cifra postulada de trcs millones de pcsetas 
resutta (aun con los preindicados temperamentos) excesiva y debe ser reducida a la de dos 
millones, que se cstima adecuada al caso que se decide y a ta eventuat fecha dc percibo de 
la indemnip.acidn; por lo que al deber, segiin lo prccedentemente expuesto, ser reducida cn 
un vcintinco por ciento en virtud de la concurrencia de culpas, ta demanda debe ser esti-
mada cn la cifra de un millon quinientas mil pesetas, con estimacion parcial, pues, del re-
curso dc apelacidn inlerpuesto por la parie actora. 

CONSIDERANDO: Quc ta parcial estimacidn en ambos grados jurisdiccionales de 
las posiciones de las partes veda hacer respecto a ninguno de aqueilos una especial declara-
cidn en cuanto a tas costas proccsates causadas. 

VISTOS, con los citados, los preceptos tegales de general y pertinente aplicacidn. 

FALLAMOS: Que —estimando en parte el recurso de apetacidn inlerpuesto por los 
demandanies don J. G, Q. y M. M. T. contra ta sentencia dictada por el Ilmo. Sr. 
Magisirado-Juez del Juzgado de Primera Instancia niimero uno de esta ciudad en autos de 
juicio declarativo ordinario de mayor cuantia de que este rollo dimana, debemos, revocan-
do dtcha rcsolucidn en io que sc opusiere a la presente, estimar y estimamos en parte la de-
manda dcducida por aquellos contra los demandados don A. G. M., don M, V. G. y la en-
lidad ascguradora "M. N. , S .A.", condenando a estos solidariameme a que abonen a los 
Ucniandante.s la sunna de un millon quinientas mil pcsctas y los intereses de la misma de 
auierdo con cl arl. 921 bis de la l.ey dc Enjniciamienlo civil a parlir de la fecha de esta re-
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sotucion; desestimando en !o demas dicha demanda, dcbemos absolver y absolvemos a los 
demandados de lo demas pretendido en la misma; todo ello sin hacer especia! deeiaracion 
sobre costas de ninguna de ambas instancias. 

Notifiquese esta sentencia a! demandado no personado en formaedictal, de no intere-
sarse dentro de tercero dia su notificacion personai. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se llevara e! oportuno testimonio a! rollo 
de sustanciacion de! recurso—, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. —Entre lineas, a maquina, "dc la misma" Valc -

32. EJECUCION DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE 
FACHADAS. Obligacion de reparar la obra. Existencia clausula de 
garantia. Sentencia de 27 de Febrero de 1982. 

C O N S i D E R A N D O : Que con el designio de enervar la primcra de ias pretensioncs rc-
paratorias cumuiativamcnte ejercitadas por la actora en el escrito inslaurador: acondi-
cionamiento y posterior pintado de dos de ias fachadas de! edificio, !a demandada ahora 
recurrente opuso como defensa de fondo (ahora reproducida como motivo de impugna-
cion de la sentencia recaida en primer grado jurisdicciona!) la derivada del contenido de la 
estipulacion o pacto 10° de! contrato de suscriio en documenlo privado de 14 de no-
viembre de 1968 (Folio 8), reiativo a !a renuncia de toda reciamacion si se producia !a 
buena recepeion de !as obras a realizar, dirimida caso dc discrepancia por ci dictamen de 
arquiteclos, eslipulacion comp!etada por cl pacio segundo de! contenido en el documento 
privado de 24 de enero de 1971 (Fo!io 7); mas este argumento defensivo no resulta acep-
tabie, por cuanto este arbitrio de aprobacion establecido en e! art. i .598 de! CCiv., de ran-
cio abolengo historico (Dig. 19,2,24) y sancionado por la doctrina cientifica y !a jurispru-
dencia del T.S. {P. e j . , SS. de 14de octubre de 1968, 2dc marzo de 1975 y 24de octubre de 
1978), si bien fue emitido por ios arbitradores designados, don P. P. y don M. V., ya que 
no puede negarse eficacia a la discusidn en la Junta de la Comunidad de 4 de agosto de 
1971 documentada en c! iibro de actas con el numero 52 y cuyo testimonio obra en c! ramo 
separado de prueba de la propia actora (Folio 222)sobre e! escrito de aquellos deciaratorio 
de que "el senor N, ha llevado a cabo en su lotalidad las obras que secomprometio a reali-
zar" y quc firman "en prueba de cotiformidad con las citadas obras"; no menos cierto re-
sulta que en ia estipulacion E) del contrato de 1971 referido no solo se cstablecc el mismo 
regimen (arbitrio de aprobacion de los tecnicos) que para c! resso de las obras, sino tam-
bien un daso objesivo generador de responsabilidad para e! hoy demandado y no depen-
diense de !a decision de los tecnicos arbitradores, cual ei derivado dc que en dicha clausula 
seestableceque "dkhaobraestoragarantizadaduranteetperiododediezanos";desuer-
teque a! haber ocurrido e! darlo dentro de ta! periodo es obvio que la obiigacion de reparar 
no queda enervada ni por un arbitrio dc aprobacion no prcvisto por ia misma objesividad 
de la garantia durante ei piazo pressablecido ni por !a inascndible aiegacion defensiva en 
orden a que quien tenia que prcssar dicha garantia era !a casa suministradora de !a marca 
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de ptntura acordada eri e! pacto, ya que a su estimacion se opone !a norma sobre relativi-
dad de la eficacia contractua! establecida en e! parrafo primero de! arsiculo 1.257 del 
CCiv. a! modo proclamado reiteradamente por !a jurisprudencia a! declarar que "no 
puede afectar !o estipulado cn todo contrato a quien no intervino en su otorgamiento y, 
por elio, los derechos y obligaciones que han de ser deelarados en todo plcito promovido 
para el cumplimiento de un conlrato, solo han de afectar a !os iitigantes" (SS., entre va-
rias, de 23 de diciembre de 1969, 25 de abri! de 1975, 15 de junio de 1978 y 6 de febrero de 
S98!); por lo que sin precision de insistencias fundamentadoras que serian puramente 
reiterativas procede, al igua! quecorrectamente lo hizo e! juzgador "a quo", rechazar cstc 
motivo defensivo. 

CONSIDERANDO: Que igua! suerte desestimatoria ha de tener !a oposicidn de !a de-
mandada a la segunda de !as pretensiones reparatorias ejercitadas en !a demanda inicia! 
del proceso: reposicion de las baldosas que fahen y colocacion conveniente de las que lo 
esten defectuosamente en !a fachada principal de! edificio; ya que en ei pacto 4° de! aludi-
do contrato dc 14 de noviembrc dc 1978 sc establece textualmente que "si por cualquier 
circunstancia, salvo la de fucrza mayor, se desprendieran los ladrilios de !a fachada de! 
edificio, a su cargo, seobliga a reponerlos"; cstipulacidn clara y no desvirtuable: a) Ni por 
ia invocada obiigacibn quc las Ordenanzas municipaies iruponen a los propietarios en or-
den a !a conservacibn de las fachadas dc los edificios, que es obiigacion perteniente a la es-
fera administrativa y ajena consccuentemente a! area o ambito propio de la contratacidn 
civil.- b) Ni una supuesla novacidn exlintiva de! contralo dicho dc 1968 por e! tambien re-
ferido de 197!, pues sobre ser cuestibn nueva no oportunamcnte opuesta y por ende ahora 
no examinable, es io cierto que cn manera alguna cabe deduch que e! segundocontrato (el 
de !97!) haya tenido e! poslulado cfecto novatorio tota! segun a los efecsos de! articulo 
1.281 y ss. dei CCiv. sc deduce de! mismo y siendo por !o demas incongruente tal posicibn 
defensiva con lo invocado en c! preccdente molivo por !a misma, al postuiar la vigencia de! 
cronoldgicamente primer contraio para iiwocar !a extincibn de la accibn por una sedicente 
renuncia de !a misma.- c) Ni e! iranscurso de! piazo decenal estabiecido en e! art. i.591 del 
CCiv., ya quc Ia accidn no se funda cn la "obligatio ex lege" creada en dicho preeepto, si-
no en una cstipulacion contractual, por lo que su extincidn por prescripcibn vendria dada 
no por dicho plazo, sino por ei de quince atios fijado para ia "actio ex stipulatu" generica 
cn e! art. 1.964 de! CCiv.- d) Ni !a invocada causa del dafto como proviniente de !a faila de 
cuidados por parte de la comunidad ahora actora, ya que unanimente !os perisos infor-
mantes cn auios (Folio 35!) senaian como causas de! desprendimiento de !as plaquetas !a 
falla dc juntas dc dilatacidn en el paramento exserior y en el encuentro del pavimento con 
c! prctil de las terrazas de los distintos pisos y deficiencia en la colocacibn de las piaquetas; 
causas, pues, que al no ser la ftierza mayor prevista contractualmente como cxcluyente ha-
cen obviamente dccaer tambien este motivo de oposicibn a la demanda. 

CONSIDF.RANDO: Que, por uhimo, tambien ha de tener e! recurso destino adverso 
en cuanto a ia pretensidn reparatoria de desperfectos que se dicen causados por el 
dcmandado-recui rente a! efectuar e! trasiado de los enseres y utiliaje de sus oficinas sitas 
en el edificio litigioso a oiro inmuebic, que !a apeiante base en una supuesta falta dc acrc-
ditamiento de su causacidn por !a misma, pues no soio parte de los desperfcctos han sido 
reconocidos a! prestar confesibn judicia! (posicion i I a ! foiio 346 vt°.) como causados 
por el, sino tambicn los restantes cuya rcparacibn se postula en !a demanda acreditados 
por !os calificados lestimonios de la portera de! edificio dona S. L. F. (Foiio 336 v i u . ) y de! 
Secreiario de la Comunidad, Sr. C , por !o que tambien en cttanto a essc extremo debe ser 
eslimada la demanda y desestimado ei recurso. 

C O N S i D E R A N D O : Que ia parciai cstimacion, dicese, que no se aprecia temeridad 
en la recurrente, por lo quc no procede hacer una especia! deciaracibn en cuanto al pago de 
las costas causadas en este scgundo grado jurisdiccional. 

VISTOS, ademas de los citados, los preceptos lcgales de genera! y pertinente aplica-
cibn. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente e! recurso de apclacion interpuesto 
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por el demandado don P, N. contra ia sentencia dictada por cl l lmo. Si, Magistrado-Jucz 
del Juzgado de Primera Instartcia niimero uno dees la ciudad en autos dejuicio declarati-
vo ordinario de mayor cuantia de que estc rollo dimana, cicbemos confirmar y condrma-
mos en todas sus partes dicha resolucidn; sin haccr cspccial dcclaracidn sobrc las costas 
causadas cn cste recurso. 

Asi por esla nuestra sentencia —de la que se llevara el oportuno testimonio al rolio de 
sustanciacidn dcl recurso—, definitivamcntc juzgando en scgunda instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 

37. DECLARACION DE DOMINIO SOBRE BIENES IN-
MUEBLES. Bienes de dominio Publico. Bienes de dominio privado. 
Sentencia de 4 de Marzo de 1982. 

C O N S I D E R A N U O : Que la cuestidn esencial dees la litis es determinar cl caracter que 
ostenta el terreno comprendido entre cl limite interior senalado en los deslindes de la zona 
maritimo terrestre por la Jefatura de Coslas y Puertos de Baleares, y cl mar, en !as piayas 
"Des Codolar", "Mitjorn" o "Trincha" y "Es Cavallet" sitas en el termino municipal de 
San Jose, de la !sla de Ibiza, pues mientras el Sr. Abogado del Estado, actor en estc juicio, 
afirma que es bien demanial, las sociedadcs demandadas sostienen que cs un enclavc 
dentro de la zona dc dominio piiblico. 

C O N S I D E R A N D O ; Que son anteccdentes acreditados y rcconocidos, fundamentalcs 
para el examen y resolucidn de la cueslion litigiosa, los siguientes: A) El 16 de Agosto dc 
1871 se matriculd a favor del Estado en el Registro dc !a Propiedad de Ibiza, al folio 218 
del libro 5 del Ayuntamiento de San Josc. la finca n° 391, consistente cn " S . " compuesta 
de "15 estanqucs separados por calzadas forrnando en junlo una supcrficie de 353 hecta-
rcas, 61 areas y 82 centiareas o metros cuadrados"; dicha finca lindaba por cl Estc, en par-
te con el raar, sucediendo lo mismo, en partc tambien, respecto a los linderos del Sur y del 
Oeste, y contiene varios edificios y dos cargadores dc sal, cl del Estanque Rojo, y ei de la 
Canal, aquel de una extcnsidn de 84 areas, 30 cenliareas, 50 centimetros cuadrados, este, 
comprensivo de un edificio, tenia una superficie de 98 areas, 34 centiareas; en el mismo 
asiento se hace constar que el Jefe de la Administracidn economica de esta Provincta, cer-
tifica con referencia a los inventarios y demas documentos oficiales que obran en dicha 
Administracion, que el Estado posee la exprcsada Salina. B) De conformidad con las lcyes 
desamortizadoras, dicha finca fue sacada a piiblica subasta, publicandose el corrcspon-
diente edicto en el Boletin Oficial de la Prpvincia de las Baleares nitmero 658, y celebrada 
la subasta el 22 de Junio de 1971, el Estado, vendio ei 14 de Octubre de! mismo aiio, en 
escrilura publica a don J. A . y C . , por el precio de 1.162.000 pesetas, la expresada finca, 
compuesta de la citada salina, asi como de bosqucs y arenales —85 hcctareas, 4 areas y 49 
ccntiareas—, dc tcrreno pantanoso y rocas —67 hectareas 31 arcas 45 ccntiareas—, de eras 
para amontonar la sal inmediatas a la parroquia de San Francisco de Paula —12 hectare-
as, 25 arcas, 38 centiareas—, la casa de la Bandera contigua a dicha parroquia —125 
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metros cuadrados 36 decimetros cuadrados—, dc otra casa llamada de la Revista —291 
metros cuadrados 12 decimctros cuadrados—, del oralorio, almacenes y cuadras, conti-
guo todo a la casa Revista —191 metros cuadrados, 92 dccimctros cuadrados) y los in-
mucbles anexos, con los dos cargaderos de sal, el del Estanque Rojo y el de la Canal, C) 
Dicha compra fue inscrita cn el citado Registro de la Propiedad, dando lugar a la inscrip-
cion 2" dc la finca registral n" 391, rcmiticniiose la descripcion de la salina a la contcnida 
en la inscripcion 1 a ; en el rmevo asicnto registral sc hizo consiar que cl Estado adquirio 
dicha finca por Rcal Cedula dc 13 de Mar/o dc 1835. D) En la inscripcion 3 S de la finca n° 
39) , no se mantiene la rcferencia a la descripcion de ia inscripcion 1 * mencionada, pues se 
amplia el contenido del asicnlo, a lodos biencs adquiridos por el sciior A. en la expresada 
subasta, y se indica la iniervencion cn la referida compra de la finca, dc varias personas, 
con indicacion de las cuotas de cada parlicipe. D) Con poslcrioridad se agregan a la repcti-
da finca n" 391, otras ircs fincas rusticas y sc hizo constar la titularidad de todo cllo a fa-
vor de ia Empresa dc la F, S. I , socicdad constituida el 14 de Novicmbre de 1878 en 
escritura publica y que 20 afios mas tarde cambio su denominacion por la de S. E., 
S. A. F) por agrupacion de la repetida finca registral n° 391 con otras rusticas, surge 
en el ambito tabular la finca n° 1614, que por agrupacion con otras verificada en 1963 en 
escrilura publica, dio lugar al siguiente ano, a la finca rcgistral numero 6730 y el mismo 
dia de su inscripcion, 3 de Fcbrero de 1964, nacio cn el Registro de la Propicdad de Ibiza, 
una nueva fihca, la niimero 6731, que resullo de la segregacion dc la 6730, con simultanea 
vcnta de lo segregado realizada por S, E., S,A. a don M., don P., don S., doha C , dona 
A. y doha M. G, S. G., que se conviertieron cn dueiios de tal porcion scgregada en regi-
men de indivision, por scxtas partcs; la nueva finca se reseno como Riislica "porcion de 
iterra sila en San Francisco de Paula, lermtno de Sati Jose, de forma muy irregular y debi-
damenie amojonada, que comprende la parte destinada a bosques, arenales, tierra de la-
bor y algunas casitas situadas en la llamada "Torre de Ses Portes" en cl Cap des Falco, 
cargadero de la Sal y en el Caballct", conlarido con una superficie de 549 hectareas, 41 
areas, 40 cenliareas; mencionandose como iinderos, en parle, los siguientes: eslanques del 
Codolar, estanqucs concenlradores y cristali/adores de la region pequefia y el mar, por el 
Norte; edificios del Cargadero de la Canal, camino dcl Caballet hasta la playa y el mar, 
por el Sur; el mar y las plazas para la sal de Can Gorra y cl Pantano, por el Esle; y los es-
tanques concentradores de la region pequefla, la carretera de la canal, y tambien el mar, 
por el Oesie. H) El 29 de Noviembre de 1972 mediante cscritwa publica se constituyo la 
compania mercantil I., S.A., cuyo objelo social estriba, entre otros, en la urbani?acion y 
parcelacion de terrenos y construccion de toda clasc de obras, amen del desenvolvimiento 
de actividades relacionadas con el turismo, a dictia sociedad, en el acto fundacional fue 
aportada por sus propictarios y por un valor de 277.300.000 pesetas la expresada finca re-
gisiral n" 6731, en pago de sus habercs sociales. I) La Direccion General de Puertos y Se-
flales Maritimas, por orden ministerial deiegada dc 17 de Noviembre de 1970aprob6 cl ex-
pcdiente dc deslindc de la zona maritimo-ierrestre de la costa y piayas del termino munici-
pal de San Jose en la lsla de Ibiza, correspondiente al tramo comprendido entre La Canal 
y la Playa de's Codolar, con la oposicion de S. E., S.A. yde los hermanos don M,, don P., 
don S., dona C , doha A. y dona G, S. G. puntualizandose en dicha orden en cuanto a los 
terrenos "que aparecen inscritos en el RegistrQ de la Propicdad, incluidos en el area dema-
nial acotada por la operacion delimiladora, no se ejercitara acto alguno posesorio", en 
tanto la Direccion General de lo Contencioso del Estado no aportara las decisiones perti-
ncntes para el ejercicio de las accioncs relativas a tales terrenos, resolucion aprobatoria del 
deslinde que fue mantenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 1) Evoluci6n simi-
lar tuvo el deslinde dc la zona maritimo-terrestre de! tramo de la costa del termino de San 
Jose, de la Isla de Ibiza, quc va desde la Playa de'n Bassa hasta La Canal, confluyente en 
estc punto con el relativo al comprendido entre la Playa de's Codolar y La Canal. 

CONSIDERANDO: Que es doctrina jurisprudenciat de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, mantenida en la sentcncia dc 19 Diciembrc 1977, en la que se rcproducen la de 3 
Junio 1974, 7 Mayo 1975 y 23 Abril 1976, la que vicne a establecer: "a) que los terrenos 
comprendidos en la zona maritimo-terrestre sc califican como de bienes dc dominio publi-
co, correspondiendo a! particular que se oponga a !a pretension del Estado de reivindi-
carlos, probar los hechos obstativos a la misma, o en su caso tos derechos que sobre los 
mismos aduzcan, b) que la pretension obslativa del particular solo puede prosperar si sc 
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demuestra la desatectacion dc los biencs o que su alineabilidad ha sido autorizada o que el 
terreno ha pasado al dominio de los parliculares anles de la Ley de Puerto de 18H0 (N. 
Dicc. 25389}, c) que el particular que se oponga a los efecios y consecuencias que deiermi-
na que los terrenos enclavados en tal zona pcrtenecen al dominio publico, "deben probar 
inexcusablcmeme, bien su cambio de dcstino, bien su desafectacidn por un acio de 
soberania" y d) que estos hechos obsiaiivos no sc pueden fundar en la simple inscripcibn 
rcgisiral de la finca, pues laies bienes eslan fuera del comercio de los hombres, son ina-
lienables e tmpresci iptibles y Mevan en su peculiar destino la propia garantia dc inatacabili-
dad o inmunidad; habiendo especificado la sentencia de 26 abril 1969, que los derechos le-
galmenie adquiridos a los que la Ley de Costas se refiere, no son los que provienen de un 
tilulo de dominio o inscnpcidn tabular de una posesidn mas o menos dilatada, por cuanto 
necesitan de un acto de soberania para producir la entrada en el comercio de los hombres, 
concretamente ta desafeccion o el cambio de destino, a partir de cuyo momento dejan de 
pertenecer al dominio piiblico para enlrar en el cotnercio humano, en consecuencia para 
que cl particular pueda invocar "un derecho legalmente adquirido", precisa es una deci-
sion eslatal que ordene la desafeccidn" (Senlencia 23 Junio 1981). 

CONSIDERANDO: Que, consccuenie con la expuesta doetrina jurisprudencial y rc-
conociendo que normalmente ha de enlendersc que el lindcro "mar" es sindnimo de zona 
maritimo-terrcstre, ta parte demandada, hoy apelanle, funda su tesis, quc los referidos 
tramos de playa son bienes dc dominio privado, en la "palmaria desafectacion del domi-
nio publico" dc dicha "zona riberefia con cl mar" y "fundamentalmente en que su alinc-
abilidad fue autorizada o dccidida pof acto propio de la Administracidn". 

C O N S I D E R A N D O ; Quc, al no admitirse en nuestro derecho patrio actos administra-
tivos tacitos, excepcidn del supuesto del silencio administrativo, y al ser necesaria para la 
desafectacion de un bien publico, una resolucidn expresa, se ha de rechazar la afirmacion 
de la parte recurrente, de la "palmaria desafcctacidn del dominio publico" de dicha zona 
riberena del mar, al carecer tal aserto del mas minimo soporte o referencia documental, 
Mayor consistencia juridica lienc la otra futidamentacion dc la parte apelante, la privati-
zacidn de dichos terrenos por acto propio de la Administracidn, ya que se sacd a publica 
subasta y se vendio por el Estado no sdlo ia salina marina, —bien de dominio privado cu-
ya naturaleza y titularidad no se discute—, sino lambien los arcnales y las rocas dc la fin-
ca, ya que, segun la recurrente, en la finca vendida no hay mas arenales y rocas que las de 
la ribera del mar, y comprender tambien la refcrida vcnta, los cargadores de sal y los cana-
les de toma de agua det mar que estan nccesariamente en dicha zona riberena del mar. En 
la diligencia de reconocimiento judicial, obrante al folio 447 de los autos principales, no 
consta en el terrcno litigioso, la existencia de rocas, sino de cantos rodados en la playa Es 
Codolar, en el lindero Es Cap Falco y respecto a los arenales —suelos de arena 
movediza—, se aprecio, segiin se consigna en dicha diligencia judicial, en la playa Es Ca-
vallet "arena de la playa y arena cubierta de vegetacidn fuera de la zona marilimo-
terrestre", por lo que esta ultima alegacidn, huerfana de prucba, no puede ser acogida; sin 
que tal decisidn pueda cambiar por el hechD de que los cargadores de sal, comprados el 
aho 1871 por el Sr. A. C. al Estado y hoy propiedad de una de las companias demandadas-
apelantes, esten en la zona marilimo-terrestre cuya naturaleza juridica es objeto de este 
pleito, y que los distintos canales de toma de agua del mar para la salina y de salida de las 
aguas dulces procedentes de las lluvias, atraviesen dicha zona, ya que tales elementos, ca-
recen de virtualidad para hacer cambiar la propia naturaleza y caracter del inmueble en 
que estan insitos, al tener este cl caractcr de bien principal y demanial, ya que la Ley de 
Aguas de 3 de Agosto de 1866, vigente cuando el senor A, C. realizo la adquisicidn de que 
traen remota causa las companias demandadas, calificaba en su articulo 1", a las playas de 
dominio nacional y uso publico y por ello inalienables; sin que ello signifique en modo al-
guno que el Estado pueda desconocer la existencia de tales elementos necesarios y comple-
mentarios para la actividad y debido funcionamiento de la salina por el vendida, ni obsta-
culizar su normal y legal utilizacidn no obstante estar en terrenos de dominio publico, ya 
que debe rcspetar estos antiguos derechos adquiridos legitima y onerosamente por tercc-
ros, a tenor de lo que proclaman el articulo primero de las Leyes de Puertos de 7 de Mayo 
de 1880 y de 19 de Enero dc 1928 que "Son de dominio nacional y uso publico, sirj per-
juicio de los derechos que correspondan a los parliculares'. 1°) La zona 
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maritimo-terrestre..,", y el articulo primero de la Ley de Costas de 26 de Abril de 1969, 
que "Son bienes de dominio piiblico sin perjuicio de los derechos tegaimente adquiridos: 
Uno, Las playas... Dos. La zona maritimo-terreste. 

CONSIDERANDO: Que, por todo lo expuesto y loda vez que en los expedientes de la 
zona maritimo-terrestre [ramitados por la Jefatura de Coslas y Puertos dc Baleares, refe-
rcnies a los tramos de costa de la Isla de Ibiza, termino municipal de San Jose, uno deellos 
el comprendido entre la Playa "Des Codolar" y "I.a Canal" y el otro, el reteiente desde-
"La Canal" hasta la Playa "Den Bossa", sdio se habia promovido oposicion a la caiifica-
cion de bien piiblico a las zonas marilimo-terrestres deslindadas en las trcs playas antes 
expresadas —"Des Codolar", "Mitjorn" o "Trincha" y "Es Cavallet"— y al ostentar 
dichos tramos de playa como se acaba dc exponer, la cualidad demanial, cs por lo que pro-
cede confirmar el fallo recaido, si bien subsanando en el, la omision padecida al no decla-
rar expresamente la desestimacion de la pretensidn reconvencional formulada. 

C O N S i D E R A N D O : Que no sc aprecia temcridad ni mala fe a efectos de imposicidn 
dc las costas de esta segunda tnstancia. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando el recurso de apelacidn interpuesto por S, E., S.A. 
e [,, S.A., debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el iimo. Sefior 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numcro Uno de csta ciudad, de fecha 
dieciocho de Mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el juicio declarativo ordinario de 
mayor cuanlia de que dimana el presemc rollo, completando la parte dispositiva de la sen-
tencia que se confirma, con la declaracion de que se dcscstima en ella ta reconvencidn for-
mulada; sin hacer expresa condena de las costas devengadas en esta alzada. Notifiquese es-
ta resolucidn a los demandados rebeldes, no comparecidos en esta segunda insiancia, en la 
forma prevenida cn los articulos setecientos sesenta y nuevc y siguientc de la Ley de En-
juiciamiento Civil, si dentro del plazo de tres dias no se solicita su notificacidn personal. 

Asi por esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificacidn al Rollo de Sala, dcfi-
nitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

4 6 . S E R V I D U M B R E D E P A S O A D Q U I R I D A P O R U S U C A P I O N 
I N M E M O R I A E . Sentencia de 12 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la norma contenidaen el art°. 537 del Codi-
go Civii, las servidumbres discontinuas, como la de paso (Sentencias de 30 de octubre de 
1959 y 16 de abrit de 1969) sdlo puedcn adquirirse mediante titulo, si bien se ha admitido 

jurisprudencialmente (Sentencias, entre muchas de 11 de mayo de 1927, 19 de noviembre 
dc 1949, 14 de noviembre de 1961 y 22 dc diciembre de 1967), que al amparo de la disposi-
cion transitoria primera del Codigo Civil, pueda adquirirse por prescripcion inmemorial, 
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conforme Ley XV del titulo XXXI de !a Parfida 3": "Mas !as otras servidumbres de quese 
ayudan los omes para aprovechar e labrar sus heredades, o sus edificios, que non ussam 
dellas cada dia. mas a las vezes... e con fecho, assi como senda, o carrera, o via, que 
ouiesen en heredad de su vezmo..., tales servidumbres como estas o las oEras semejantes 
deiias non se podrian ganar por tiempo sobredicho, antes bien dezimos que quien las 
quisierc aver por esta razon ha menester que haya usado deilas, ellos o aquelios de quienes 
las ouieron, tanto liempo que non sc ptteden acordar los omes quanto ha que las 
comencaron a usar", complemenlada con !a norma probatoria de !a Ley XL! de las de To-
ro: "Que los testigos sean de buena fama y digan que assi !o vieron pasar elfos por tiempo 
de quarcnta anos: y assi.lo oyeron decir a sus mayores y ancianos"; normativa que veda la 
estimacion de !a demanda, en tanto que, c o m o rectamente estimd ei juzgador "a q u o " en 
un medisado anatisis de !a prueba documenta! y testificai obrante en autos, no justifican 
en forma alguna que en e! momento de promuigacion de! Codigo Civit (afio 1889) se hu-
biese consumado !a adquisicion por usucapion en virtud de uso por tiempo inmemoriai 
preindicado; procediendo en consecuencia ia inlegra desestimacion de! rccurso de apeia-
cion que se examina. 

CONSIDERANDO: Quc no procede ia apiicacibn dc! art". 7!0 de la Ley de En-
juiciamiento Civi! y si hacer uso de !a facultad otorgada por !a disposicibn adiciona! de !a 
Ley 81 /1963 , de 8 de juiio, al no estimarse, dada !a naturaleza dei tema decisorio, temera-
ria la posicibn impugnativa de! demandado-reconviniente. 

ViSTOS los articulos citados y !os demas de general y pertinente apiicacion. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente e! recurso de apelacion interpuesto 
por e! demandado-reconviniente don J. V. B. contra la sentencia dictada por e! Ilmo. Sr. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de esta Ciudad en autos 
de juicio dcciarativo ordinario de menor cuantia de que este rollo dimana, debemos con-
firmar y confirmamos integramente la referida resolucidn, sin hacer una especial declara-
cidn en cuanto a! pago de las costas causadas en el presente recurso. 

Asi por esta nuestra Sentcncia de !a que se llevara certificacidn a! Rolio de Saia defini-
tivamente juzgando, !o pronunciamos, mandarnos y firmamos. 

48. RENUNCIA Y CLAUSULA PENAL. Legitimacion "ad 
causam". Sentencia de 13 de marzo de 1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que procede inexcusablemente, "in iimine iitis", centrar el 
autentico sentido de! ultimo de los fundamentos juridicos de !a sentencia 113/ ! 978, dc 18 
de octubre, dictada por esta misma Sa!a en anterior proceso seguido entre tas mismas par : 

tes que e! presente, ya que la actora hoy recurrenteconstruye sobre e! mismo la presensibn 
rectora de esEe; y asi dcbe senalarse no cabe en forma alguna atribuir sustancia decisoria a 
tal fundamento, en tanto que: a) El mismo cuida de advertir "ab initio" de que se trata de 
unas argumentaciones "obiter dicta". b) Que en cualquier caso no trata ni podia tratar 
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obviamcmc de probiemas del fondo dei actuai proceso, sino que se refiere unicamente a ia 
legitimacion "ad causam" concebida como afirmacion de una determinada posicion res-
pecto a! objeto litigioso, como !o muestra !a inicia! afirmacidn de que se refierea "!as gra-
ves dificuitades de planteamiento suscitan pudieran originarse deelegir no e! camino de la 
iegilimacion directa, sino, por e! contrario, la inusua! via de la legitimacion indirecta o de 
sustitucidn procesal", anadiendose que en e! campo de esa accion subrogatoria "cabria 
—desde e! punto de vistade adeeuacion entre pretension y sentencia— discutir si cabe o no 
moderar, pese a !a previa renuncia, la ciausuia pena! comisoria" o "determinar si es o no 
apiicable la norma de renuncia de derechos cuando incida en la esfera juridica del 
tercero "; afirmaciones orbitarias circunscritas, por lo tanto, simplemente a! tema de legi-
timacion "ad causam" y, por elio mismo, absolutameme no incidentes sobre e! fondo de 
!a pretension, !o que por !o demas hubiera sido absoluta y totalmente descentrado. 

C O N S i D E R A N D O : Que al haberse consentido por !a parte demandada !a sentencia 
apelada queda firme ei pronunciamiento desestimatorio efectuado por el juzgador "a 
q u o " de ia excepcion de cosa juzgada opuesta por dicha parte a! contestar a la demanda 
(por lo demas noatendible en virtud de !a agi! y sobria fundamentacion aceptada de !a sen-
tencia apelada), restando asi como unico tema decisorio en aizada ei de Ia procedencia de 
las dos pretensiones ejercitadas en e! escrito instaurador de la litis, cumulativamente arti-
cuiadas sobre una legitimacion indirecta, derivada o dc sustitucidn procesal brifrontemen-
te estructurada: como ejercicio dc !as acciones (subrogatoria y pauliana) contempladas 
por e! art. 1.11! del CCiv. y como succsid en !a posicid comractual (cesidn de contrato)en 
virtud de !a subasta de 2! de scpticmbrc de 1979 (Folio 78); legitimacion derivada que en 
virtud de !a misma esencia del fenomeno sucesorio, sea a titulo universai o e n una singuiar 
relacion juridica (supuestos de subrogacion, cesion, etc.) no puede tener un contenido dis-
tinto al que originariamente tenia e! que transmite o cede; de suerte que en uno u otro ca-
so , como sanciona una reiserada doctrina jurisprudencia! (S. de 27 de diciembre de 1974 y 
las en ella cts.), "en terminos generaies ha sido siempre admitida !a posibilidad de operar 
!a sucesidn en un proceso en favor de quien no fue parte imcial del mismo ni traecausa di-
recta en cuanso a! derecho material que ejercita del anterior sitular si se encuentra en una 
situacion surgida "ope legis" con apoyo en Ia teoria de! imeres que podria resuisar perju-
dicado en caso consrario"; de forma que en reaiidad e! unico tema decisorio radica en e! 
reexamen del alcance y eficacia respecto a los hoy acsores del pacto septimo —en relacion 
con cl quinto— del conlrato celebrado entre !a hoy demandada-recurrida y !a entidad 
constructora de quienes los actores-apclanses derivan su eventua! derecho frente a ia pri-
mera, pacto, clausula o estipuiacidn expresiva de que "en caso de caducar el derecho de 
"Construcciones C , S .A." con arregio a! pacto quinto de este contrato o de ser resuelto 
con arreglo al pacto sexto, la finca objeto de este comrato volvera a D. M. P. en el estado 
en que se encuentre y lotaimente iibre de cargas y gravamenes, quedando especiatmente 
pactado que sodos ios derechos de cualquier especie que !a compania pudiese tener deriva-
dos de este comrato essan expresamente sujetos aesta condicion resolutoria, a cuya mode-
racion renuncia desde ahoro de forma irrevocabte". 

CONSIDERANDO: Que, aunque ello pugne seguramente con iaequidad, como tam-
bien se estimo en e! anterior proceso entre !as mismas partes, es lo cierto que !a modera-
cidn establecida por el art. 1,154 del CCiv. no es algo que se impone automaticamente a! 
organo jurisdicciona! (Pese a una aisiada S. de ! de diciembre de 1965), sino que requiere 
imprescindiblemente la soiicitud de! interesado (SS. de 20 de noviembre de 1970y 30 de ju-
nio de 1981); soiicitud de aplicacidn que no resutsa viable en ios supuestos de renuncia: a) 
Ni para e! renunciante, en virtud de ia propia norma contenida en e! art. 6-2 del CCiv. b) 
Ni para los causahabientes, sucesores a tituio particular, cesionarios o accionames por 
sustitucion procesal, no so!o en base a !a propia esencia de! fenomeno sucesorio, sino tam-
bien porque, como se ha observado en autorizada exegesis a la reforma dei tituio prelimi-
nar de! CCiv. por Ley 3/1973, de !7 de marzo, y texto refundido, dicese articuiado apro-
bado por Decreto 1.836/1974, de 3 ! de mayo, no entraen juegoel limite de !a renuncia dei 
perjuicio de tcrcero "cuando se suslkuye la norma iega! por otra convenciona! en !a regu-
lacion de! acto constitusivo de una relacidn juridica, porque entonces aun no cabe hablar 
de tercero perjudicado, que solo despues podra quedar afectado como sa! tercero por la re-
gulacion de esa situacion, y entonces, a! entrar en contacso con esa rciacion juridica pre-
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via, podra —o debera haber podido— conocer las normas convencionales o legaies que la 
disciplinan, y que por eso le afectan"; doctrina, pues, plenamente clara y apiicable al caso 
que ahora sedecide en segundo grado jurisdiccionai, ya que, de un iado la renuncia ia "fa-
cuitas moderandi" es anterior (8 de junio de 1972) a la entrada indirecsa en ia relacion de 
ios hoy actores <Ios contratos son de I ! de mayo y 23 de noviembre de 1973), lo que ios 
excluye del conceptode "terceros interesados" previsto en ei citado art. 6-2, y deotro , co-
mo con acierto recaico e! juzgador de primer grado, es !o cierto que en ios contratos ad-
quisitivos por parte de ios hoy actores recurrentes se expresa en !a pane expositiva que !a 
Segitimacion de! transmitense ("Conssrucciones C , S .A.")derivadel contrato atipico (tan 
frecucnte hoy: Cfr. S. dei T.S. de 20 de junio de 1981} de edificacion a cambio de pisos y 
locales suscrito entre aque! y la hoy demandada, contrato que ambos documentos mani-
fiestan "que es conocido por !a otra parte contratante y que seda por reproducido"; razo-
nes, pues, que sin precision de insistencias fundamensadoras que serian meras reitera-
ciones imponen ia desestimacion dei recurso de apelacion interpuesto por la actora y con-
secuente confirmacion integra de !a sentencia apelada. 

CONSIDERANDO: Que cl no personamienso en alzada de !a parte apeiada evita 
cualquier pronunciamiento especial sobre las costas causadas en !a misma. 

VISTOS los articulos cisados y los demas de gencral y pertinente aplicacion. 

FALLAMOS: Que, desestimando insegramente el recurso de apclacion interpuesto 
por los demandantes don B, V . y M . C . y M , P. y P . P . consra la scntencia diclada por el 
I!mo. Sr. Magissrado-Juez del Juzgadode Primcra Inssancia niimero dos deessa ciudad en 
autos de juicio deciarativo ordinario de mayor cuantia de que este rollo dimana, debemos 
confirmar y confirmamos en todas sus parses dicha resolucion, sin hacer cspccia! deciara-
cion en cuanto a las costas de esta alzada. 

Notifiquese esta sentencia en forma edicta! a !a demandada no comparecida en este 
recurso si dentro de segundo dia no se interesarc ia notificacion personal. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se lievara el correspondienie tesiimonio al 
rollo de sustanciacion dcl recurso de apeiacion—, definitivamente juzgando cn scgunda 
instancia, io pronunciamos, mandamos y firmamos. 

49. SEPARACION CAUSAL. Injurias e mfidelidad. Senfencia de 
13 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que soda argumentacion venida "in voce" en el acto dc la vista 
de este recurso ha ido dirigida a combatir el no pronunciamiento de la scntencia apelada 
sobre la causa de separacion de adulterio (ars. 105-1 0 de la anterior regulacion en e! CCiv.) 
y hoy simpiemente estritcturada como "!a infidelidad conyugai (Art. 82-1° del mismo 
cuerpo iega! segun la redaccion introducida por la Ley de 7 de juiio de 1981), olvidando 
impugnar la apreciacion reaiizada en dicha resolucion en orden a !a concurrencia de una 
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conducta injuiiosa o vejaloria por partc del actor recurrente hacia su esposa, !o que 
conlleva la esterilidad dc su pretension impugnativa, en tanto que: a) De estimarse cierta !a 
causa de separacion de referencia, en nada alteraria !a situacion creada por !a scntcncia 
apeiada a! decrelar la separacion, a! haberse estimado (pronnnciamiento firme al no ha-
berse inierpuesto apclacion ia dernandada-reconviniente) Ia causa de injurias graves por 
parte del esposo, ya que sobre no haberse formulado alegacion alguna tendente a desvir-
tuar su estimacion, esta resulta procedentc a !a !uz de !a sobriamente correcta fundamenta-
cion de la sentencia apelada, en cuanio ya esta misma Sala ha declarado reiteradaniente, 
con anterioridad a la Ley citada (SS, de 18 de abri! y 30 de mayo de 1981), que !a causa de 
injurias no puede ser reconducida al area penal, sino como sinonima de causacion de daho 
o incomodidad grave para la convivcncia, lo quedetei mina que en el estado de desintegra-
cion de la comunidad conyugal !a ruptura no venga propiciada por la crisis {separacion o 
divorcio), sino que inversamente, esta sea una consecuencia de aquella: conclusion acerta-
da del juzgador "a q u o " a !a vista de! material litisdccisorio, muy singularmenie a traves 
de! calificado icstimonio de !a testigo hija casada dcl matrimonio, A. J. J. (Folio 83 v t " ) . 
b) Consecuentemenle, !a supuesta causa de aduherio o infidelidad en nada altcraria (caso 
dc ser apreciada como existente, para io que por !o demas faltan adecuados medios de 
prueba en los aulos) la estimacion de causacion reciproca cn la situacion de crisis tan 
correctamente apreciada por !a sentencia apelada; lo que impone !a desestimacion del re-
curso de apelacion de! actor-reconvenido. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia la existencia de temeridad en e! recurrente, 
por !o que no procede hacer especia! declaracion sobre !a costas causadas en este segundo 
grado jurisdiccional. 

VISTOS tos articuios citados y los demas de genera! y pertincntc aplicacion. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente e! recurso de apelacion interpuesto 
por e! demandanle-reconvenido don J. J. B. contra !a sentencia dictada por cl limo. Sr. 
Magistrado-Juez de! Ju/gado de Primera Instancia numero uno de esta ciudad en autos de 
proceso incidenta! de separacion matrimonial de que este roilo dimana, debemos confir-
mar y confirmamos en todas sus partes dicha resolucion; sin hacer especia! declaracion 
sobre las costas causadas en este segundo grado jurisdiccional. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se ilevara ci correspondiente tesiimonio al 
• rollo de sustanciacion del recurso—, definitivamente juzgado en segunda insiancia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

50. RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE OBRA. Art. 
1.59) C.c. Vtcios de la construccion. Sentenciade ISdemarzo de 1982. 

C O N S i D E R A N D O : Que las mismas causas que se opusieron en primera inslancia a 
!a demanda, que propugna !a reparacion de los defectos de construccion en e! piso de! 
vuelo de! edificio n° 10de !a Piaza Jaime il , de Ciudadela, se rcitcran en esta alzada como 
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motivos dcl recurso, a saber: a) falta de legitimacion pasiva, b) excepcibn de defecto legal 
en el modo de proponer la demanda, c) falta de litis consorcio pasivo nccesario por no ha-
ber sido demandada tambien la constructora benefica P. V. M. T. y d) falta de litis con-
sorcio pasivo necesario por no haber sido demandado.s el aparejador y el atquiteclo de la 
obra. 

C O N S I D E R A N D O : Que loda vez que el dcmandado rcconoce expresameme que fue 
el el que construyo el mencionado cdificio, aunque por encargo de la consiructora beneTi-
ca P. V. del M. T. , propietaria del solar y d e l a o b r a , se ha de rechazarla excepcibn de fal-
ta de legitiinacidn pasiva, basada en que el demandado sc entendio siempre y construyo 
unica y exclusivamente para dicho Patronato benefico, no solo por cuanto no es cierta lal 
afirmacion, ya que consta en autos contratos dc obra suscritos en nombre propio por el 
demandado con diversos copropictanos de dicho inmueble (folios 29, 103/106) y varias 
letras de cambio iibradas por aquel a cargo de los referidos copropietarios (folios 99/102 y 
107/110), documentos cuya autenticidad ha sido reconocida en confesion judicial (posi-
ciones 2', 3 a y 5 a ) , y ya que con la firma de estos contratos de obra ultimamente men-
cionados, se hubiera producido una novacion extintiva tacita del antcrior contrato, el fir-
mado con el repetido Patronato benefico, al ser incompatibles desdc todo punto dc vista 
(articulo 1.204 del Cddigo Civil), sino esencialmente porque la accidn quc se ejcrcita en la 
presente lilis no cs la derivada dc un contrato cuyos efectos y obligaciones queden circuns-
critos a las panes contratantes, sino que es obtigacidn "ex tege"cuya clase se admite en el 
articulo 1.089, su regimcn se determina en el 1.090 y su origen concreto y efeclos se hallan 
indicados en et 1.591, todos ellos del Cddigo Civil, precepio este iiltimo que menciona en 
primer lugar la responsabilidad del contratista: sujeto que, por contrato —de obra—, se 
obliga a la realizacibn de una obra, definicidn que es de toial y perTecta refercncia al hoy 
recurrentc. 

C O N 5 I D E R A N D O : Que el scgundo motivo de impugnacion es laexepcion dedefec-
10 legal en el modo de proponer la demanda (6 B del articulo 533 de la Lcy de Enjuiciamien-
to Civil), al haberse infringido, segim el apelame, el aniculo 524 de la citada Ley procesal 
que dispone " . . . se fijara con claridad y precisidn lo quc se pide . . . " y cl parrafo primero 
del articulo 1.098 del Codigo Civil, "Si el obiigado a hacer una cosa no la hiciere, se man-
dara ejecutar a su costa", ya que el suplico del actor conliene, segiin dicha parte, una 
autentica condena de futuro incompatible con la seguridad juridica que debe proclamar ia 
sentencia. Tcsis esta quc no puede prosperar, ya que en la demanda se postula que "se 
condenc al demandado a llevar a cabo la obra de reposicion del piso del vuelo total de la 
citada finca, de acuerdo con las normas que se dicten por tccnico arquitecto, y cn caso de 
no hacerlo sc haga a su costa, determinando ei valor total en tramite de ejecucidn de sen-
tencia y a los precios actuales", peticidn esta totalmente clara y precisa, que al recaer 
sobre una obligacidn de hacer, se ajusia su cumplimiento forzoso a lo dispuesto en el 
transcrito parrafo primero del aniculo 1.098, precepto que esta en linea con lo que ordena 
el articulo 924 de la Ley de Enjuicimiento Civil, y es congruente dada la indole tccntca de 
la obra a realizar, ya que sdlo un arquitecto, que sera designado por el Juez que Itcve a ca-
bo la ejecucibn de la sentencia, y no el propio Juez, como se solicito en el acto dc la vista, 
es el que puede y debe dar las oportunas instrucciones tecnicas para que el defecto de cons-
truccibn, origen de este pleito, sea debidamente reparado; por lo que debe ser desestiman-
do el segundo motivo de la apelacion. 

C O N S I D E R A N D O : Que tampoco puede ser acogida la tercera excepcion csgrimida, 
falta de litis consorcio pasivo necesario, al no habei sido tambien demandada la entidad 
benefinca de construccidn, P, V. de M. T. , duefiadel solar sobre el que se tevantd el referi-
do edificio y que vendio en escritura piiblica a diversas personas, ya que, aiin ealificando a 
dicho Patronato de promotor dc la obra, su responsabilidad en cuanto a los defectos de 
construccion del repetido edificio, sea solidaria (Sentencias 11 y 14 de Octubre de 1974) 
con la del demandado — contructor de la finca—, y por ello estaria validamente 
constituida la relacion juridico-procesal con cl excepcionante, como unico demandado, 
pues "Ei acreedor puede dirigirse conlra cualquiera de los deudores solidarios o conira I O -
dos ellos simultaneamente (parrafo primero del articulo 1,144 del Cbdigo Civil). 
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CONSIDERANDO: Que consecuente con el principio de impuiabilidad, dc no hacer 
soponar a cada uno mas quc el peso de su propia falta, el articulo 1.591 dcl Codigo Civil 
implania ei sistema que la doctrina cientifica denomina de la rcsponsabilidad privaiiva y 
que consiituye una de las mas destacables originalidades del citado prccepto cn rclacion 
con sus prcccdcnies, ya que dividc la rcsponsabilidad por ruina del edificio entrc el conlra-
tista y ct arquitccto, en razon dc las causas de la ruina: aquel responde de los vicios de la 
construccion, este, de los vicios del suelo y de la direccion, y cuando concurren varias de 
dichas causas "y no sea posible discernir la proporcion en que cada una haya influido en la 
realidad de la ruina producida, debe apreciarse que, dada la exprcsion de igualdad en la 
responsabilidad que el precepto contiene, con la identidad de origen de ia obligacidn mis-
ma, la conjuncion de las causas originantes de la ruina y la indivisibilidad de la obligacion 
hace nacer la solidaridad que se deduce del articulo 1.59), segun declaro la sentencia de 5 
Mayo 1961 y que ha sido reiterado por las de 17 Mayo 1867, 1 Febrero y 18 Noviembre de 
1975" (Sentencia 31 Oclubre 1979). De io que se acaba de exponer se deduce la no prospe-
rabilidad del iiltimo motivo de la apelacidn, falta de titis consorcio pasivo necesano por no 
haber sido demandados el aparejador y ei arquitecto de la obra, ya que si los defectos del 
piso del vueio del edificio son debidos a vicios de la construccion, tesis que sustenta el 
aclor-apclado y acoge el Jucz de instancia, sera acertado el critcrio dc haberse dirigido la 
accion solo conlra el dcmandado conlratisla, como unico posible responsable, e igual so-
lucion descstimato ria se llega para el supucsto de quc sc rcputaran responsablcs dc tales 
defectos, ademas ud dcmandado, al arquitecto y aparejador dc la obra, ya que entonces, 
segun la doctrina jurisprudencial mcncionada, habria una responsabilidad solidaria entre 
ellos tres, con la consecuencia procesal de que cl actor podria validameme demandar a 
cualquiera dc cllos o a todos ellos simultancamentc, como ya sc expuso con antcrioridad y 
expresamcnte lo declara el transcrito parrafo primero del articulo 1.144. 

CONSIDERANDO: Quc entrando ya en el fondo de la cucstion y acreditada la reali-
dad de los defectos del piso del vuelo del cdificio mencionado, probado por los informes 
tccnicos emitidos que talcs dcfcctos son dcbidos a vicios de la construccion, concretamente 
a no haberse realizado adccuadamente las juntas de diiatacion del indicado piso, y al ha-
bcrse producido talcs defectos dentro del plazo que senata el rcpetido articulo 1.591, es 
por lo que procede confirmar la sentcncia rccaida. 

CONSIDFRANDO: Que no se aprecia temeridad ni mala fe a cfectos de imposicion 
de ias costas de este recurso. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion. 

FAl .LAMOS: Que deseslimando el recurso de apclacion interpuesto por don B. O. 
O. debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la Seiiora Juez de Primera 
Insiancia dc Mahon y su Partido, de fccha primero de Septiembre de mil novecientos 
ochenta y uno, en el juicio declaralivo ordinario de mayor cuantia de que dimana el pre-
sentc rollo; sin hacer exprcsa condcna de las costas de esta alzada. 

Asi por esta nuestra Sentcncia de la quc se llevara certificacion al Rollo dc Sala, defi-
nitivamenie juzgando, lo prominciamos, mandamos y firmamos. Los interlineados "es" y 
"solncion", vale. 
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5 2 . A R R E N D A M I E N T O D E A P A R T A M E N T O S H O T E L E R O S , 
D E S A H U C I O . A p l i c a b i l i d a d d e ia L A U d e 2 4 - X I I - 1 9 6 4 . A r r e n d a m i e n -
l o d e t e m p o r a d a . A r t . 1 . 5 6 5 y 1 .581 d e l C , c . T a c i t a r e c o n d u c c i o n . Sen-
tencia de 20 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la excepcidn dilaloria 2' del articulo 533 de la Ley de En-
juiciamiento Civil —falta de personalidad en la actora— opuesta por la sociedad deman-
dada, ahora apelante, en la primera instancia y reitcrada, sdlo nominalmente, en esta alza-
da, se rechaza radicalmente por cuanto: A) El caracter dc propietaria-arrendadora con e! 
que Dona A. W,, actora ahora apclada, compareceen cste proceso pretendicndo la resoiu-
cidn dcl contralo de arrendamienlo celcbrado el 28 de mayo dc 1976, lo licne dcbidamcnle 
acreditado mcdianle la copia de las escrituras de manife.slacidn, aceplacidn y postcrior 
adicidn de hcrcncia, obrante a los folios 15-31, y la manifcstacidn escrita dcl contrato an-
tcdicho obrantc al folio 10; y R) porquc al haberse cclebrado cl contrato litigioso cntrc la 
actora, cn la calidad mencionada, y H. y C , S.A., como arrcndataria, csta dcmandada no 
pucdc invocar con c\ ito la faha dc personalidad cn ju ido dc aquella, por tcnerla expresa-
mcnlc rcconocida en la coniratacidn (SS. T.S. 25-10-62 y 21-12-6.1). 

CONSIDERANDO: Que el tema de esta alzada es la dcterminacidn de la legislacidn 
aplicable al contrato de arrendamiento celebrado entre los litigantes, pues si se integra en 
los supuestos de la Legislacidn de Arrendamientos Urbanos sera esta la aplicable, o por el 
contrario, quedara sujeto a la normativa del Codigo Civit, y para examinar si el objeto 
arrendado —veinteapartamentos sitos en un complejo turistico residencial— reune las no-
tas de: edificacidn —habitable— destinada a vivienda o a local de negocio, que exige el 
art". 1° de la Ley de 24-12-1964, cruceobligado para penetrar en el campo dc la legislacidn 
cspecial arrendataria, conviene precisar: A) Que las notas dc edificacidn y habitabilidad 
—esta tanto en la amplia significacidn referible al local de negocio como en la cstricta 
correspondiente a la vivienda— estan presentes en los apartamentos arrendados como re-
sulta del propio texto literai del contrato; B) que el locai de negocio esta conceplualtnente 
exprcsado cn la propia Ley como edificacidn habitable cuyo destino primordial es el de 
ejercerse cn ella, con establecimiento abierto, una actividad de industria, comercio o de 
enseiianza con fin lucrativo; C) que la vivicnda, concepto no definido en la Ley, cs, como 
su propio nombre indica, el hogar, la casa, la morada de un individuo o de una familia 
donde cstas dcsarrollan la intimidad de su existencia y constituye la sede de su vida dom£s-
tica (en este sentidoSS. T.S. 17-5-1954 y 13-3-1970, emreotras )y D) Que el dcstino —uso 
a que haya de destinarse concretamente el edificio habitable— depende del factor subjeti-
vo y juridico que supone la voluntad declarada dc los contratantcs. 

C O N S I D E R A N D O : Que el destino dado por los litigantes al conjunto de los veinte 
apartamentos cedidos en arrendamiento no se corresponde con alguno de los exigidos por 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, es una deduccidn que nace necesariamente dc la lectu-
ra de la clausula B, del pacto 1°, del conlrato de 28 de mayo de 1976, coincidente con la 
que obra en el exiinguido contrato que sc celcbrd el 23 de noviembre de 1970 con la ante-
rior propielaria, hermana de la actora: "La entidad arrendalaria tendra derecho a ocu-
parlos de la manera que considcre conveniente" y de la clausula C, del mismo pacto = 
"El pcriodo de tiempo duranle el cual la entidad arrendataria podra ccsar de los apana-
mentos, haciendo suyas las cantidades que la cxplotacidn produzca. . ." y del pacto lercero 
"se hace constar que los apartamentos se hallan en periecto eslado de conservacidn y con-
teniendo la totalidad de los muebles y elementos necesarios para su explotacidn. . .", pues 
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la indeserminacidn de destino bilateralmeme acordada qnc lal clausulado conliene no se 
corresponde con la prccisidn y fijacibn norinaiivas anies anali/adas, ni la propia configu-
racidn del objcto arrcndaticio autori/a a entender quc en cl sc va a ejercer una acsividad 
lucrativa con apertura publica; conclusidn que, nacida dcl comraio, no ha sido posisiva-
menle desvirluada por la actividad ejcrcilada duranle la progrcsiva consumacidn dcl mis-
mo. 

CONSiDERANDO: Quc scntado lo anterioi, e! comraio de arrendamiento debatido 
queda c*cluido de !a Ley de Arrendamientos Urbanos y sujeto a !a normativa que el Codi-
go Civil contiene para los arrendamienlos de cosas en su modalidad de fincas urbanas; 
cxciusibn que tgualmeme operaria, por !a via de! art". 2* del Texio refundido de 24-12-
!96<t, si, a efecios puramcnte argumentativos, se enlcndiera quc !as edificaciones habi-
tables arrendadas fueron destinadas a loca! de negocio, pues !os contratantes manifesia-
ron claramenle su voluntad de concertar un arrcndamicnto de temporada a! convenir en el 
paclo segundo, C,: "E! periodo de tiempo durante ei cua! la cmidad arrendataria podra 
usar de !os apartamentos... es de dia I de abri! a dia 31 de octubre, de 1967 y 1977 rcspecti-
vamente. Debiendo dc poner los precitados dias 3 ! de oclubrc a disposicidn de la Sta, A, 
W. o de quien la represente los apanamenlos en perfecto estado de conservacion", y en el 
mismo pacto, lctra D: "Es precio de! preseme comraso !a suma de veinlicinco mi! pcsetas 
(25,000 pts.) por cada aparlamcnlo y temporada turistica...", sin que frente a eilo tenga 
relevancia el pago que !a sociedad arrcndataria ha reaiizado dc ias cuotas de !a Seguridad 
Socia! y de ios satarios de alguno de sus empleados durante !os meses dc invicrno, ya que 
siendo que tambien expiola apartamentos distintos de !os arrendados, debio de acreditar, 
y no lo ha hecho, que estos eran el lugar de trabajo de aquellos, ni !a comratacion con una 
agencia de viajes para ocupar apanamcntos, tampoco identificados, durantc novicmbre 
de 1978 hasta marzo de 1979, pucs nosignifiearia cosa distinta a un acioaislado caremc de 
fuerza modificadora de lo estipuiado. 

CONSIDERANDO: Que a senor de io previsto en el ars°. 1.565 del Codigo Civi! e! 
arrendamiento concenado y discutido concluyo ei dia 31 de octubrc de !977, por ser el 
prefijado comractualmeme, y si bien nacieron posteriormentc, por sucesivas reconduc-
ciones saciias, sres nucvos contratos de arrendamienio que por regulacion del art°. 1.58! 
de! citado cuerpo iegal scnian, cada uno dc ellos, como plazo !a temporada turistica deca-
da ano, de igua! duracidn a !a convenida en el contrato concluido pucs cl alquiler sc habia 
fijado por temporada, —clausula D de! pacto segundo—, el liltimo de eslos conlratos 
correspondientes a la temporada turislica 1979-1980 conciuyoel dia 3 ! de oclubrede 1980, 
sin quc haya lugar a nucva rcconduccidn pues !a falsa de aquiescencia dc la arrendadora, 
su voiuntad de dar por finalizado el comrato, sc manifestd exprcsamente cuando e! 4 de 
julio de )980 requirio a Doti L. E. j , , Administrador de ia Compafsia arrendataria Mer-
cantil H. y C, para quc ei 31 de octubre de I980dejara libres los apartamensos arrendados 
y cntregara su posesion, y que tal requenmiento se ha formuiado a su correcto desiinasario 
—en conlra de la parciai opinidn de !a demandada— esciaro, pues Don J. E, J, fuc !a mis-
ma pcrsona fisica que cn representacion de la Sociedad apelante celebrd e! contrato dc 
arrendamiento cuya declaracidn resoiutoria se confirma integramente. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia causa para haccr espccial pronunciamiento 
sobrc cl pago de las coslas de essa inslancia. 

VISTOS tos arliculos citados y dcmas de gencra! y pcrlineme aplicacidn. 

FALLAMOS: Que desestimando el recurso dc apelacion interpucsso por la 
Compania Mercanli! H. y C , S.A. comra la scmencia dicsada por el llmo. Sr. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero Dos, e! tres de juniode mi! no-
vecientos ochenta y uno, cn el juicio dedcsahucio dc queesie rolio irac causa, debemos de 
confirmar y confirmamos dicha resolucion, sin hacer especia! pronunciamienso en orden 
a! pago de !as costas de esta segunda instancia. 

Asi por esta nuesira Sensencia de la quc se ilevara cersificacidn a! Roilodc Sala defini-
livamente juzgando, !o pronuncimaos, mandamos y firmamos. 
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53 
53. DESAHUCIO. Aplicabilidad LAU de 24-XII-64. Arrendamien-

to de industria o de un local de negocio. Sentencia de 22 de marzo de 
1982. 

C O N S I D E R A N D O : Que la parle recurrenie ha combalido cn primer tcrmino la scn-
tencia apelada reilerando el argumento expueslo en el escrito de contestacion a la dcman-
da en ordcn a que cl objeto arrendado no era conslilutivo de un arrendamiento de in-
dustria o empresa industrial, como tal sometido a la legislacion civil comun, sino de uri lo-
cal de negocio rcgido por la legislacion especial arrendalicia; argumento impugnativo soli-
damente rechazado por el juzgador "a q u o " a traves de una bien matizada fundamenta-
cion ahora compartida por esta Sala, a la que, a titulo solo corroborativo, ha de anadirse 
que la doclrina legal reiterada viene afirmando, dc un lado, que los contratos son lo quc 
son y no se definen por la denominada, como declaran, p, c j . , las SS. de 30 de noviembre 
dc 1978, 20 de febrero dc 1980 y 30 de enero de 1981, y de otro que, sin cmbargo, si los 
propios terminos contractuales son claros ha de estarse a sus propios lerminos (SS,, entre 
muchas, de 25 de noviembre de 1972, 24 de noviembre de 1975 y 15 de mar?o de 1976) 
siendo en esla materia relevante de modo singular la interpretacion sistcmatica o contcx-
tual de las distintas clausulas del contrato (SS. de 15 de novicmbre de 1972 y 24 dc no-
viembre de 1975); doctrina que elimina este primer argumenio impugnalivo, en tanto que 
si lo que caracteriza al objeto arrendado como industria o negocio cs la entrega de un 
compiejo de materiales coordinados y adecuados entre si por su estruclura y disposicion 
para ser destinados a un uso industrial deierminado y en estado de funcionamiento (SS., 
por todas, de 12 de junio de 1967, 10 y 17 de marzo de 1970 y 29 de diciembre de 1971), en 
forma lal que los eiementos cntregados sean suficicntes para el funcionamiento del ncgo-
cio (SS. de 25 de noviembre de 1972, 25 de mayo de 1973 y 8 de junio de 1979), a tal califi-
cacion no obsta ni: a) La importancia de la emprcsa ni el numero dc elementos de que 
constc (SS. de 15 de marzo de 1976 y 25 de marzo de 1978, entre varias). b) Que el arrenda-
tario realice obras o apone nuevos utensilios o sustituya los existentes (SS. de 19 de junio 
dc 1963, 29 de dicicmbre de 1971, 25 de mayo de 1973, 8 de noviembre de 1974 y 9 de julio 
de 1979). c) Que con la industria no se cntregc licencia de apertura y demas documentacion 
administrativa y fiscal, ya quc precisamente la norma (Art, 3-1 de la Ley de Arrendamicn-
tos Urbanos) contempla el supuesto como no excluyente dc la calificacion de empresa in-
dustrial a estos efectos; y como tales datos esterilizan todos y cada uno de los argumentos 
utilizados al respecto por la demandada ahora apelante, llano es que ha de decaer este pri-
mcr molivo impugnativo dc la sentencia somciida a rccurso. 

C O N S I D E R A N D O ; Que igual destino adverso ha de sufrir el segundo, tratado de 
fundar en una supuesta prorroga contractual pretendidamente derivada de la carta de 6 de 
noviembre de 1976 acompanada por fotocopia por la demandada hoy recurrente a su 
escrilo de proposicion de prueba (Folio 38), supuestamente suscrita por don M, D, y 
exprcsiva de que "por nuestra parte no existira inconveniente alguno prorrogar el periodo 
de cinco afios establecido en cl apartado segundo de los acuerdos del contrato por cinco 
anos mas, una vez vencidos los cinco primeros"; argumentacion que no resulla de recibo, 
ya quc sobre no estar autenticada la firma obrante en la carta de referencia y no ser tampo-
co su contenido expresivo de una clara oferta contractual, es lo cierto que una concesidn 
dc prorroga, en cuanto novacion modificativa del contraio, requeriria un consentimiento 
bilateral, manifestado, como requiere el basico articulo 1.262 del CCiv., "por elconcurso 
de fa ofertay de lo aceptacion"; en este caso imposible no solo por que aun dialecticamen-
tc reputada como oferla la carta de rcferencia solo hace referencia a un consenso posterior 
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("una vez vencidos" y "no existira inconveniente alguno"), sino tambien porquc en for-
ma alguna consta aceptacidn alguna de esa hipotetica oferta de prdrroga contractual, por 
lo demas incompatible con la base de la oposicion a ia demanda; todo io que hace decaer 
sin necesidad dc insistencias fundamentadoras, que serian simples reitcraciones, este se-
gundo fundamento impugnativo de la sentencia apelada. 

CONSIDERANDO: Que no se aprecia la existencia de temeridad ni mala fe en la re-
ctirrente, por lo quc no procedc hacer una especial declaracidn en cuanto al pago de las 
cosias causadas cn este segundo grado jurisdiccional. 

VISTOS, ademas de los cilados, los preceptos legales de general y pertinente aplica-
eion. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente el recurso de apclacidn interpuesto 
por el demandado don J. M. V, contra la sentcncia dictada por el iiustrisimo senor 
Magislrado-Juez dcl Juzgado de Primera Instancia niimero uno de esta ciudad en autos de 
juicio de desahucio de industria de quc cste rollo dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todas sus partes dicha resolucidn; sin haccr una especial declaracion en cuanto al 
pago de las costas causadas en este recurso. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se llevara el oportuno testimonio al rollo 
de Sala —, definitivamente juzgando en segunda instancia, io pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

54. JUICIO EJECUTIVO CAMBIARIO. Oposicion. Provision d e 
fondos: insita en e) pacto renovador. Sentencia de 22 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Quc e! especifico crediio documcntado en la cambial entre 
librador/librado, la provision de fondos concebtda normalivamente (Arts. 456 y ss. de 
CCom.) como obligacion del primero, ha sido aniculada por una reiterada doctrina ju-
risprudcncial (SS., p. e j . , de 17 de enero de 1970, las anteriorcs a esta que cita, y las de 10 
de dicicmbre de 1972, 4 de junio de 1972, dicesc, 10 dc diciembre de 1972, 4 de junio de 
1976 y 4 de octubrc de 1978) cn el sentido de configurar en lodo caso como eficazmente 
aducible su falta cuando el proceso, sea accidn cjeculiva o accion cambiaria ordinaria, se 
desenvuelva entre los citados elemenlos subjetivos intervinientes en la cambial, aunque 
cllo, obviamente, deba ser matizado, al modo proclamado en la clasica S, del T.S. de 9 de 
lcbrcro dc 1977, tantas veces invocada por esla Sala, cuando dedara que "el juicio ejecuti-
vo y como tal sumario, no dcbe, sin que qnede dcsvirtuada su verdadera naturaleza, aun-
quc sca al amparo del concepto provision de Condos, converlirse en un juicio exhaustivo y 
amplio sobrc valoracion, cumplimienlo o incumplimicnto de! contralo subyacente". 
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C O N S I D E R A N D O : Que, recordada la elemental linca de partida que antecede, ob-
vio es tambien que la Uamadaprovisidn por deuda dei arl. 457det CCom. fdeuda igual o 
mayor en et momenio del vencimiento) existe si tas tetras cuyo pago se pretende en ta via 
ejecutiva por ei librador responde a un pacto de renovacion, que, como ya declaro la anti-
gua S. del T.S. de 4 de marzo de 1910, es "acto perfectamente licito y de uso constante, no 
sdlo entre comerciantes, sino tambien entre los que no tienen esa condicion"; de forma 
que sea cuil sea la opinion doctrinal que se acepte cn orden a la naturaleza juridica de la 
renovacion cambiaria: se estime la misma como una modalidad del pago a traves de lo que 
se ha llamado "pago de letra con letra"; ya como prdrroga del pago o , por mejor decir, 
como prdrroga del vencimiento, de tan rancio abolengo, lo cierto es que —a los efectos 
que ahora interesan— si la emisidn de una nueva letra (de renovacidn) en sustitucidn de 
otra (renovada o renovadas) consta, la provisidn esta insita en el pacto renovador, en tan-
to que la letra renovadora vale no como prdrroga, sino como nueva, al modo ya afirmado 
hace dos siglos: "si vero animo prolongandi animo novas. . . legitimas litteras dederit debi-
tor, valebunt istae, abs qui omni dubio non ut prolongatae, sed ut novae"; de manera quc 
no se trata de una "renovatio contractus", de una reproduccidn negocial, sino de un acto 
causal nuevo, en el que la prorroga de la obligacion causal de que la primera/as letra es 
simple instrumento opera en funcidn de causa/provisidn mediante los usuales incrementos 
(intereses, gastos de descuento, e t c ) . 

C O N S I D E R A N D O : que, reconocido en el escrito formalizando la oposicidn y en la 
redaccidn del pliego de posiciones para la confesidn del ejecutante (Folio 125) la existencia 
del pacto de renovacidn, llano es que concurre la provisidn especifica de la renovacidn 
cambiaria y que por ello devienen impropias del reducido y sumario ambito de este proce-
so ejecutivo las cuestiones agitadas sin demasiada conviccidn por la hoy ejecutada-
apelante en orden a una supuesta usura, que en todo caso, como rectamente estimd el juz-
gador "a q u o " , tendrian mas adecuado cauce eventual en un juicio plenario o deelarativo 
ordinario; por todo lo cual procede rechazar en todas sus partes e! recurso de apelacidn 
que se examina. 

C O N S I D E R A N D O : Que se aprecia temeridad en la parte recurrente, por lo que pro-
cede condenar a la misma al pago de las costas causadas en este segundo grado jurisdic-
cional. 

VISTOS, ademas de los citados, los preceptos legales de general y pertinente aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que, desestimando integramente el recurso de apelacidn interpuesto 
por el ejecutado don J. B. B. contra la sentencia dictada por el ilustrisimo senor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia ntlmero dos de esta ciudad en autos de 
juicio ejecutivo cambiario de que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos en 
todas sus partes dicha resoiucion; condenando al recurrente al pago de las costas de este 
recurso. 

Notifiquese esta sentencia en forma edictal a la demandada declarada en rebeldia do-
fla M. B. M. , si dentro de segundo dia no se interesare ia notificacion personal a la misma. 

Asi, por esta nuestra sentencia —de la que se llevara el oportuno testimonio al rollo 
de sustanciacidn del recurso—, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos. 
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59 
59. S O C I E D A D R U R A L M E N O R Q U I N A . L I Q U I D A C I O N . Art. 

64 de la Compilacion de Derecho Civil Especial de Baleares. Sentencia 
de 24 de marzo de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la aparceria pecuaria de la Isla de Menorca, conocida en su 
medio rural como "Ses amitjes" y denominada, siguiendo la nomenciatura del proyecto 
de Apendice de 1949, en articulo 64 de la Compiiacidn del Derecho Civil Especiai de Bale-
ares aprobada por ia Ley 5/1961, de i9 de Abril, Sociedad Rural, es una institucibn cuya 
finalidad es la explotacion agropecuaria de! campo menorquin, mediante un sistema 
econdmico, laboral y financiero que, fucrtemente arraigado en dicha isla, se ha carcteriza-
do por su buen funcionamiento y carencia, durame muchos afios, de litigios entre pro-
pietarios y cuitivadores; inssitucidn que se hade regiren Io no previsto en el citadoarticulo 
ni expresamente establecido en el contrato constitutivo, exctusivamente por !os usos y cos-
tumbres, con !o que se exciuye expresamente ia aplicacibn de otras fuentes de derecho ade-
mas de las mencionadas, como ya senalo esta Sala en su sentencia n° . 1 0 0 d e 6 d e Junio de 
1979. 

CONSIDERANDO: Que esta segunda instancia dimana de un juicio que recae sobre 
ia liquidacibn de una sociedad rural menorquina, hecho este insolito por su excepcionali-
dad y que revela una cierta relajacibn de !as buenas relaciones que siempre han existido 
entre e! dueno de la finca y ' T a m o " —cuitivador del predio—, tal vezcomo resultado de 
los cambios tan importantes como profundos que se estan produciendo en el agro balear, 
tanto desde un punto de vista econdmico como social y laboral. 

CONSIDERANDO: Que la actora, unica parte recurrente, impugna la sentencia re-
caida por los siguientes motivos: I) Por no haberse reconocido en la resoiucion apelada, 
ias siguientes partidas a su favor: a) las correspondientes a varios documentos adverados; 
b) ia mitad del valor dei tractor matricula X X X , marca Ebro y de sus elementos comple-
mentarios: c) !a mitad del valor del ganado vendido por "1'amo", e! hoy apelado, despues 
del "desdir" —denuncia de la aparceria—; d) 62.500 pesetas por cuentas pendientes de 
justificar durante e! periodo Abril a Julio 1979. II) Por no haberse aceptado el monto del 
"est im" fijado por su "estimador", y III) Por no haber declarado el falio dictado, ser el 
demandado incumplidor de sus obligaciones como aparcero menorquin. 

CONSIDERANDO: Que Ia tesis de la parte apelante de que al haber sido adverados 
los documentos numeros lObis, 15, 1 6 , 2 5 y 2 6 d e l o s a c o m p a h a d o s a l a d e m a n d a , q u e s o n 
los que obran en !os folios numeros 19, 25, 2 6 , 4 9 y 50 de los autos principales respectiva-
mente, sus importes deben ser contabilizados a su favor en la liquidacidn pendiente con la 
contraparte no puede ser aceptada, ya que algunos de dichos documentos son de fecha 
posterior a la de ia resoluci6n de la referida sociedad rural, otro es un mero aviso de pago 
y e! itltimo fue abonado su importe por el marido de la demandante, entre los cuales impe-
ra e! regimen matrimonial de separacibn de bienes, segiin confesibn de la actora (posicion 
1*), por lo que procede rechazar el primer motivo de impugnacidn. 

CONSIDERANDO: Que igual destino adverso ha de recaer sobre la segunda causa de 
apelacibn, ya que se pretende que el tractor matricula X X X marca Ebro, con sus elemen-
tos complementarios y que con antertoridad a la celebracion de la citada aparceria era pro-
piedad del demandado, quede cn el predio como elementode la explotacion agro-pecuaria 
por haber pagado la actora, hoy apelante, 83.000 pesetas, mitad del valor de dicho 
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vehiculo de motor con dichos elementos, afirmacion esta que no ha sido probada, como ie 
correspondia a tenor dei articulo 1214 del Codigo Civil, En efecto, en la condicion 4 a del 
contrato de aparceria suscrito por los hoy litigantes (folio 6), se declara respecto a la ma-
quinaria agrtcola (tractor, remolque, fresa, etc . )que "el propietario pagara al aparcero la 
mitad de este valor —166.000 pesetas—, o sea 83,000 pesetas y por esto esta maquinaria 
esta a medias asi c o m o ias averias y ei c o n s u m o " y no consta en autos su pago al aparcero, 
hoy apelado, ni tampoco que !a demandante abonase las 83.000 pesetas al payes saliente 
de la finca, c o m o afirma el testigo y administrador de la actora, don R. B. M., ya que tan 
importante c o m o decisivo hecho no fueconfirmado por el expresado payes, don G. R. R,, 
al contestar a la pregunta a la undeeima (folio 162). 

C O N S I D E R A N D O : Que rige en la Isla de Menorca respecto a "Ses amitjes", so-
ciedad rural, segun !a terminologia legai, la costumbre que prohibe, tanto al duerio de la 
finca como al " a m o " , vender bienes y eiementos objeto de la aparceria, con el fin de po-
der realizar una total y perfecta evaluacion del monto de ia explotacion pecuaria, objeto 
del contrato, y si bien se ha probado que " l ' a m o " vendio en el afio 1979 a don G. V. S., 
siete terneros, un toro y otras cabezas de ganado (folio 135), no se ha acreditado que tal 
venta se hiciera despues del dia 1° de Mayo de dicho afio, fecha que se fijo en la condicion 
segunda del referido contrato (folio 6) para denunciar la aparceria concertada, por lo que 
tampoco puede triunfar ei cuarto motivo de ia apelacion. 

C O N S I D E R A N D O : Que la suma de 62.500 pesetas, cuya reclamacion se reitera en 
esta alzada, a efectos de computo en la liquidacion pendiente entre los hoy contendientes, 
no puede ser acogida ya que no ha sido aprobada la existencia de tal deuda ni mucho me-
nos su importe (articulo 1214 del Codigo Civil). 

C O N S I D E R A N D O : Que una de las especialidades mas caracteriticas de !a denomtna-
da sociedad rural menorquina, es Ia de "els est ims", que tiene Iugar cuando se proccde a 
la liquidacidn economica de la relacion entre el propietario y "1'amo", lo quese lleva aca-
boe l d iaconvenido o determinado al efecto en la propia finca, no por los interesados sino 
por dos "estimadors", peritos practicos, designados, uno, por el cultivador saliente y e! 
otro, por el entrante o en su caso por e! duefio de la ftnca cuando este asuma el papel de 
"Famo' entrante, procediendo a! recuento de sus elementos y su estimacion en numero y 
peso-volumen, dando a cada elmento el precio convenido entre los "estimadors" y cuan-
do estos no se ponen de acuerdo, cosa excepcional segun la doctrina foralista, los interesa-
dos deben acudir al Juez de Paz o a un tercer dirimente para que de m o d o inapelable re-
suelva la discordia. Consta reconocido por la actora, hoy apelante, en su escrito R. B. de 
contestacion a ia reconvencion, que su "estimador" don R. B, se nego apasar e! estim por 
cuanto la finca no estaba en condiciones de pasar un estim como es normai, ya que no es-
taban en la finca presemes todos los elementos de expiotacion, y en concreto sehalar que el 
tractor no estaba, ni parte del ganado, ademas de una seriededesperfectos materiales y de 
ausencias de matertales propios de la finca y del propietario. Por ello, el estimador no 
acepto la presentacion de la finca procediendo a estimar los elementos que habia por su 
propia cuenta . . ." (folio 102); !o que constituyd un incumpiimiento por parte de dicho pe-
rito de su obligacidn de realizar, segun su leal saber y enender, la correspondiente valora-
ci6n al no verificarla el dia seilalado al efecto: el 10 de Agosto de 1979, y en el lugar que 
procedia: en la finca de la aparceria; siendo de destacar que no obstante las razones ex-
puestas por Ia actora para justificar la actuaci6n de su "estimador", en el "es t im" deeste 
no se hace referencia aiguna al ganado ni materiales que faltaban en la finca, ni los defec-
tos matertales causados en el predio segttn el, y en su encabezamtento se dice textualmeme: 
"Relacion del ganado y demas efectos pertenecientes a la finca " T . S ." del termino de 
X X X que tenta que ser justipreciada et dia 10de Agosto de 1979" (folio 12), de donde se 
desprende que el no efectud la valoracion el dia mencionado, mientras que en el otro es-
tim, el del demandado hoy apelado, se encabeza de la siguiente manera: "Relaci6n del ga-
nado y demas efectos pertenecientes a la finca T. S.,justipreciados el 10 de Agosto 1979 
(folios 13 Y 96). El incumplimiento por parte del estimador de la actora al no reaiizar la 
valoracion' el dia y lugar que determtna la costumbre menorquina, ileva consigo el no 
aceptar el monto de valoracion fijado por el estimador seflor R. B. y rechazar el sexto mo-
tivo de impugnacion, sin que se pueda aceptar en esta litis el monto fijado en "el est im" 
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de! " a m o " , hoy apelado, ya que ello hubiera constituido una "reformatio in peius" res-
pecto a !a recurrente. 

CONSIDERANDO: Que al desprenderse de lo actuado, incumplimiento por parte 
del demandado, se ha de rechazar el ultimo motivo del presente recurso, tendente a que se 
declare ai demandado incumplidor de sus obiigaciones como aparcero menorquin, 

CONSIDERANDO; Que por todo lo expuesto procede desestimar el recurso inter-
puesto y confirmar la sentencia apelada. 

CONSIDERANDO: Que dado el gran numero y complejidad de las cuestiones liti-
giosas planteadas y las peculiaridades de su regimen juridico, este Tribunal, no obstante lo 
dispuesto en el articulo 710 de la Ley de Enjuiciamiento civil, hace uso de la facultad que 
el concede la disposicidn adicional de la Ley 81/1963, de 8 de Julio, y no hace condena de 
costas a la apelante. 

VISTOS )os articulos citados y demas disposiciones de geneai y pertinente aplica-
cion. 

FALLAMOS: Que desestimado el recurso de apelacidn formulado por dofla E. O. U. 
debemos confirmar y confirmamos la sentencia de fecha cinco de Septiembre de mil nove-
cientos ochenta y uno, dictada por la sefiora Juez de Primera Instancia de Mahon y su 
Partido en el juicio declarativo de menor cuantia de que dimana el presente rollo; sin hacer 
expresa condena de las costas de esta alzada. 

Asi por esta nuestra Sentencia de la que se llevaracertificacion al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo procunciamos, mandamos y firmamos. 

61 
6 1 . I N D E M N I Z A C I O N P O R L O S D A N O S Y P E R J U I C I O S 

C A U S A D O S P O R U N A C O N S T R U C C I O N R U I N O S A . Posible exis-
tencia de fuerza mayor. Arts. 391 y 1.907 C .c . Sentencia de 26 de marzo 
de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la presente apelacion se circunscribe en determinar si se ha 
probado o no que fue por fuerza mayor, totalmente imprevisible, que sobre las 11 horas 
del dia 25 de Octubre de 1980 se desplomase unos 10,50 metros de la pared decierre del so-
lar seflalado con el numero 14 de la calie Padre Cerda, de esta ciudad, y que causo desper-
fectos valorados en 118.544 pesetas, en el vehiculo turismo matriculo P M , marca SEAT, 
modelo 127, propiedad del actor, que estaba estacionado en la calzada delante de la pared 
que se derrumbd. 

CONSIDERANDO: Que como consecuencia del articulo 389 que impone al propieta-
rio de un edificio, pared, columna o cualquieraotra construccidn que amenazase ruina, la 
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obligaci6n de su demolicion o de ejecutar las obras necesarias para evitar su caida, el 
articuio 391 ordena que si la caida se produce se este a lo dispuesto en el articulo 1907, to-
dos ellos del C6digo Civit, y dados los terminos en que esta redactado este ultimo precepto 
se desprende que al actor perjudicado !e basta para demandar la indemnizacidn, probar el 
derrumbamiento, el dano y el nexo causal entre uno y otro, extremos todos ellos acredita-
dos en autos, y competiendo al propietario del intnueble, para poder enervar con exito la 
accion indemnizatoria ejercitada por la contraparte, probar que el derrumbe se produjo 
por fuerza mayor totalmente imprevisible o haber actuado con la debida diligencia para 
evitar tal desplome, al existir una presuncion "iuris tantum", de que la caida se produjo 
por su culpa o negligencia —lo que preocesalmente implica una inversibn de la carga de la 
prueba—, aunque tambien cabesu exoneracion demostrando que el dailo procede de vicio 
de construccion (articuio 1591 del citado C6digo), alegacion esta no invocada en esta litis. 

C O N S I D E R A N D O : Que el hecho de que el dia 25 de Octubrede 1980 soplaseen esta 
ciudad un viento fuerte con rachas frecuentes de 54 a 72 kil6metros hora (folio 68), no es 
algo exepcional o insolito en esta localidad, ya que tal fenomeno meteorologico se suele 
producir varias veces al afio —la racha maxima de 94 ki!6metros hora que soplo el men-
cionado dia, tuvo lugar a las 11,55 hora oficial, cuando ya se habia producido el desplome 
de la referida pared—; por lo que tal meteoro no sepuede considerar en puridad, causadel 
derrumbamiento expresado, sino mas bien, como afirma el juez de instancia a que la pa-
red no reunia las condiciones de consistencia o resistencia suficientes para soportar la fuer-
za de un viento ciertamente fuerte pero no excepcional en esta localidad. 

C O N S I D E R A N D O : Que al rechazarse el unico motivo de apelacion y por los propios 
y aceptados fundamentos de la sentencia recurrida, procede la confirmacion del fallo dic-
tado. 

C O N S I D E R A N D O : Que al recaer la cuestion litigiosa fundamentalmente sobre la de-
licada y dificil apreciacion de ciertas pruebas periciales, este Tribunal hace uso de la facul-
tad que le concede la disposici6n adicional de la Ley 81/1963, de 8 de Julio y no impone 
condena de costas a la apelante. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cion, 

FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelaci6n formulado por doria A. S. 
S., debemos confirmar y confirmamos la sentencia de fecha trece de Julio de mil novecien-
tos lchenta y uno, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia numero U n o de esta capital, en el juicio declarativo ordinario de menor cuantia de 
que dimana el presente rollo; sin hacer expresa imposicion de las costas de esta alzada. 

Asi por esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificacion al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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66 
66 . P O S I B I L I D A D D E A D M I T I R L A A C C I O N D E R E T R A C T O 

D E C O M U N E R O S D E U N A C E S I O N D E B I E N E S . P l a z o de dicha ac -
c i o n . arts. 1.524 C.c . y 1.618 Lec . Sentencia de 6de abril de 1982. 

CONSIDERANDO: Que la preseme apeiacion ha quedado circunscrita a dos cues-
tiones fundamentales, a saber; a) si la accidn de retracto de comunero ejercitada, ha sido 
formulada dentro de plazo —el fallo impugnado desestima la demanda "en base a que no 
se ha interpuesto dentro del plazo legal indicado en el parrafo 1° del articulo 1618"— y b) 
en caso afirmativo, si procede el citado retracto ya que racae en una "cesidn de bienes a 
cambio de contraprestacidn en especie o pension". 

CONSIDERANDO: Queel parrafo primero del articulo 1524 del CddigoCivil dispo-
ne respecto al retracto legal de comuneros y colindantes que " N o podra ejercitarse el de-
recho de retracto legal sino dentro de nueve dias contados desde la inscripcidn en el Re-
gistro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta", 
precepto este derogatorio del articulo 1618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que seflala 
un plazo de caducidad que es breve "por exigencia de la indole de este derecho, si ha de 
evitarse una prolongacion indefinida de la inseguridad de las transacciones inmobiliarias, 
asi como por tratarse de una accion limitativa, a la que, como declard la sentenctade 14 de 
Diciembre de 1905, debe atribuirse un sentido restrictivo..." (Sentencia 11 de Febrero de 
1959). Como el transcrito precepto "no exige la previa notificacion de la venta, sino el 
hecho del conocimiemo de la misma, por parte del retrayente, tat hecho, como elemento 
factico del proceso esencial en el mismo, habra de inferirse del resultado que ofrezca la 
prueba practicada, cuya apreciacidn compete al Tribunal de instancia... {Sentencia 30 de 
Noviembre de 1927), si bien hay que tener presente, a los efectos que ahora interesan, que 
no solo es eficaz el conocimiento de la enajenacion en el caso de no haberse inscrito en el 
Registro, como podria resultar de una interpretacion literal del articulo 1524, sino que la 
doctrina del Tribunal Supremo considera a dicho conocimiento como el pumo de partida 
del plazo de caducidad del retracto cuando se ha tenido antes de haberse practicado dicha 
inscripcidn (Sentencias 5 Mayo 1972 y 29 de Noviembre de 1958, entre otras), no bastando 
que el retrayente tenga conocimiento del hecho de que la enajenacidn ha sido ejercitada, 
pues si el retrayente ha de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato, 
es preciso que las conozca exactamente para que el ejercicio del derecho responda a un 
juicio exacto sobre su eonveniencia (Sentencia 18 de Noviembre 1971 ,6de Mayo de 1961 y 
30 de Octubre de 1953); y sobre este ultimo particular, el referente al momento en que el 
retrayente tuvo exacto conocimiento de la enajenacion llevada a cabo por su hermana, 
hoy apelada rebelde, surgen fundamentales discrepancias entre las partes litigantes, nues 
mientras el demandante sostiene que fue cuando la escritura publica fue presemada en el 
Registro de la Propiedad de Mahon, el 7 de Junio de 1980 (folio 194), la demandada per-
sonada afirma que fue mucho antes, como se desprende, segun ella, del hecho de tener el 
actor en su poder y acompanar a su escrito de demanda, como documento n°. 2, una foto-
copia de la primera copia expedida a utilidad de la cesionaria, hoy apelada demandada, y 
que obra en la Delegacidn de Hacienda de esta capital desde el dta 13 de Febrero de 1980 
(folio 213) —la presenlada en el citado Registro es la segunda copia—, Compete a la parte 
demandada probar, a tenor del articulo 1214 del repetido Cuerpo legal, por ser hecho ex-
tintivo de la pretensidn del actor, que este tenia exacto conocimiento antes del dia 6 d e Ju-
iio de 1980 de la cesion de los bienes realizada por la co-demandada, hoy rebelde, ya que la 
demanda origen de este proceso, fue presentada el dia 14 del mes y afio ultimamente cita-
dos; y hay que reconocer que tan importante particular no se ha acreditado ni se puede en 
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puridad deducir, en perfecta y rigurosa Idgica, de lo actuado en esia litis, pues para la ad-
misibilidad de la prueba de presunciones, el Cddigo Civil exige: 1°) Queei hecho deque ha 
de deducirse la presuncidn este completamente acreditado (articulo 1249) y 2°) Que entre 
el y el que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo, segun reglas de! criterio hu-
mano (articulo 1253), y si bien consta reconocido y plenamente acreditado el hecho de que 
el demandante tenia en su poder la referida fotocopia el 14 de Junio en 1980, fecha en que 
la adjunt6 a su demanda de retracto, no se llega necesariamente, partiendo de tal premisa, 
a la conclusion de que dicho documento estuviera en poder del actor nueve dias antes de la 
data ultimamente mencionada, ya que resulta tambien 16gico lo declarado por la cedente 
en su confesi6n, practicada en esta segunda instancia, de que la expresada fotocopia se la 
dio la cesionaria (posicidn l a ) y ella se la entrego a su hermano, el hoy apelante-actor, 
cuando regreso a Ciudadela (posici6n 2 a ) ; por lo que al no haberse probado que el ejerci-
cio de la acci6n retractual promovida fuese extemporiineo, procede entrar, en contra de lo 
resuelto por el Juez de instancia, en el estudio de la segunda cuestion, ia relativa a si cabe 
el retracto de comuneros en el negocio juridico que celebraron las hoy co-demandadas. 

CONSJDERANDO: Que el concepto de retracto legai contenido en el articulo 1521 
del Cddigo Civil, est& configurado por tres elementos, el generico de la subrogacidn o sus-
titucidn de un tercero en lugar del adquirente, y los especificos dc haber de ser la subroga-
cidn por titulo de compraventa o dacidn en pago, y con las mismas bases estipuladas en el 
contrato; y al disponer el apartado primero del articulo 1522 del mismo Cuerpo legal que 
"El propietario de una cosa comun podra usar del retraclo en el caso de enajenarse a un 
extrafio la parte de todos los demas conduefios o de algunos de el los", surge la cuestion de 
si en el retracto legal de comuneros se ha ampliado su base operativa al sustituir los termi-
no especificos de "compra o dacion en pago" por el generico y mas extenso de enajena-
cidn. Unanime es el criterio, sobre esta materia, de que estan excluidas las transmisiones a 
titulo gratuito, pues el articulo 1522 cs una aplicacidn concreta del conceplo de retracto le-
gal, no dandose tal unanimidad respecto a si ha de considerarse equivalente la enajenacidn 
de que habla el repetido art iculo 15 22, a toda transmisidn a titulo oneroso, pucs por un la-
do esta e) propio fundamento del retracto legal de comuneros: la conveniencia de que cese 
el estado de indivisidn, por ser propicia o provocar discordias entre los comuneros y res-
ponde a la misma finalidad que la norma que proclama que es imprescriptible la accidn 
para la division de la cosa eomun (articulo 1965 del repetido Cddigo), y por otro lado se 
halla la delimitacidn de que es imprescindible que pucda producirse la "subrogacidn" en 
el negocio juridico traslativo celebrado, y que tal sustitucion subjetiva ha de ser con las 
mismas condiciones estipuladas en el contrato; y por esta ultima circunstancia no procede 
el mencionado retracto en la permuta, ya que el retrayente no podra dar la misma cosa que 
daba en permuta el primer adquirente, y en ese sentido se pronuncio el Tribunal Supremo, 
en un caso de retracto de colindantes, en sentencia de 16 de Mayo de 1960, y sin embargo 
si lo admitio —sentencia 11 de Junio de 1902— en un caso de censo reservativo, porque tal 
gravamen "participa de los caracteres sustanciales de lacompraventa" y "porque lasobli-
gaciones del censatario son transmisibles con la cosa censida por el mero hecho de la trans-
misidn de la misma y sin contemplacidn a las calidades personales del poseedor, a cuya vo-
luntad queda la eleccidn del momento en que para redimir el censo ha de entregar el valor 
dado al inmueble al tiempo de su constitucidn". Concretando ya el estudio, el negocio 
juridico celebrado por las hoy codemandadas y en el que se apoya la demanda, negocio ti-
tulado en la propia escritura publica de "cesidn de bienes a cambio de contraprestacion en 
especie o pensidn" y tambien denominado en el mismo documento de "contrato de cesidn 
de bienes por prestacion o pensidn alternativa", puede calificarse, a los efectos de esta li-
tis, y a la vista del articulo 1802 del Cddigo Civil, de contrato de renta vitalieia, toda vez 
que por la cesidn de la plena propiedad de la mitad indivisa de cuatro fincas riisticas y una 
urbana, todas ellas sitas en el termino municipal de Ciudadela, la cesionaria se obligd a s a -
tisfacer a la cedente, de 69 aiios de edad y soltera, prestacion alimenticia, en el amplio sen-
tido previsto en el Cddigo Civil, prestacidn medica —servicios a cargo de facultativos y 
medicamentos correspondientes—, internamiento en Clinica o casa de salud o residencia, 
de acuerdo con la condicidn y habitos de la pensionista y en general toda la atencidn que 
precise la cedcnte en orden a su vida y salud dentro del nivel de vivencia que le es propio, 
valor&ndose la pensidn a satisfacer en la suma de 70.000 pesetas mensuales, revisable se-
giin las necesidades de la cedente y el aumento de los costos o de las prestaciones a perci-
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bir; contrato de naturaieza aieatoria, ya que el equivalente de 1o que una de las partes, 
concretamente la cesionaria, ha de dar, no est£ bien determinado como ocurre con los 
contratos conmutativos que menciona el legislador en ei articulo 1521 del Cddigo Civil 
—compraventa y dacion en pago—, desde e! momento mismo de su celebracidn, y en ese 
sentido se pronuncib el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Diciembre de 1964, que 
declard, por lai causa, improsperabie la acci6n retractual arrendaticia basada en un 
contrato de renta vitalicia; amen que el "contrato de cesidn de bienes por prestacibn o 
pension alternativa" mencionado, se otorgo teniendo bien presente las cualidades, tanto 
personaies como de soivencia mora! y material, de la cesionaria —"intuitus personae"—, 
todo lo cual impide la subrogacidn que postula el retrayente, aun siendo hermano de la ce-
dente, y por ende procede desestimar ei recurso interpuesto en cuanto al fondo de la cues-
tion litigiosa del presente pleito. 

CONSIDERANDO: Quc no se aprecia temeridad ni mala fe a efectos de imposicidn 
de las costas de esta segunda instancia. 

VISTOS los articulos citados y demas disposiciones de general y pertinente aplica-
cidn. 

FALLAMOS: Que estimando en parte e! recurso de apelacidn formulado por don B. 
O. B. debemos revocar y revocamos la sentencia de fecha treinta de Marzo de mil nove-
cientos ochenta y uno dictada por la senora Juez de Primera Instancia de la ciudad de 
Mahon y su Partido, en e! juicio de retracto de que dimana e! presente roilo, unicamente 
en cuanto a la declaracion siguienle: "en base a que no se ha interpuesto dentro del plazo 
legai indicado en e! parrafo I". del articulo 1618", confirmando, como confirmamos, to-
dos los demas particulares de dicho falio, si bien completandolo con la declaracion de que 
se absuelven a las demandadas de !a demanda contra ellas formulada; todo ello sin hacer 
expresa imposicidn de las costas de esta alzada. Dada !a incomparecencia en esta segunda 
instancia de la codemandada deciarada rebelde, notifiquesele esta resolucion en la forma 
prevenida en Ios articuios 282 y 283 de !a Ley de Enjuiciamiento Civil, si dentro del plazo 
de tres dias no se insta su notificacidn personal. 

Asi por esta nuestra Sentencia de !a que se Ilevari certificacion al Rollo de Sala defini-
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

67. A R R E N D A M I E N T O D E L O C A L . Art. 1.543 C.c. Sentenciade 
6 de abril de 1982. 

CONSIDERANDO: Que e! acatamiento de la parte recurrente al pronunciamiento 
desestimatorio de la excepcion invocada en la instancia primera, reduce el tema que hay 
que decidir en esta alzada a! analisis de si el contrato Iitigioso ha conclutdo por transcurso 
del tiempo de duracion pactado —pretension actora—, !o que exige, con caracter previo 
por razbn de la posible aplicacidn de la normativa arrendaticia especial —tesis de la 
demanda—, determinar si a dicho contrato, celebrado entre ia Entidad C. S.A., anterior 
propietaria de! establectmiento mercanti! y de 1a que trae causa la actora, ahora recurren-
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te, y D J . M. D . W,, demandada, ahora apelada, le corresponde lacalificacibn de arrenda-
miento, y siendo que del mismo resulta que D a . M. D. W. recibid un local situado en el in-
terior del establecimiento mencionado para destinarlo a industria o comercio turistico o 
actividad distinta durante cinco afios prorrogables por dos mas, ninguna objeccidn existe 
para estimar cumpiidas las exigencias legales contenidas en el articulo 1543 del Cbdigo Ci-
vil relativas a la entrega del uso o disfrute de una cosa y a la fijacidn de un tiempo determi-
nado. 

C O N S I D E R A N D O : Que el requisito de certeza, precisidn, fijeza o determinacion 
que el precio debe tener por imperativo del articulo 1543 del Codigo Civil, no aparece 
cumplido en el bilateralmente estipulado que al consistir en un " 1 0 % de la venta superior 
a cincuenta mil mensuales, cantidad que cubre los gastos de sueldos y mantenimiento" 
—condicibn especial convenida en sustitucidn de la general a) obrante en el impreso utili-
zado, folios 73 y 74 ,— queda configurado por las notas de variabilidad e inseguridad, 
extranas a la figura arrendaticia, pues hacen que la retribucidn que debe pagarse al cedente 
del uso o goce dependa integramente de los rendimientos economicos que obtenga el ce-
sionario, asumiendo aquel el riesgo derivado de un posible fracaso —riesgo que en el caso 
litigioso se convirtid en una falta total de percepcion retributiva por insuficiencia de 
ventas— que no es inherente ni conviene el arrendamiento cuyo caracter conmutativo exi-
ge una ventaja patrimonial cierta para cada uno de los contratantes. 

C O N S I D E R A N D O : Que excluida la posibilidad de aplicacion de )a prbrroga forzosa 
por no corresponder al contrato litigioso la naturaleza arrendaticia, resta por examinar si 
este contiene suficientemente los requisitos que el ordenamiento civil exige para la validez 
y produccidn de efectos (articulo 1261 del C. Civil), pues como tiene declarado ei T.S. en 
Ss. de 18-11-1980 y 7-1-1981 "no hay necesidad de esforzarse en seguir los viejos cauces del 
metodo dogm&tico e intentar encajar, mas o menos, "afortiori" el pacto o convenio en 
cuestibn en los tipos contractuales civiles perfilados en las Leyes, ya que (salvo que proce-
da la analogia ex articulo 4° C. Civil, como funcion integradora del Juez), sobre no apare-
cer en ningun lugar normativo esa exigencia asimiladora, bastarS con que el interprete y 
juzgador se atenga a lo estipulado —si ello es licito conforme al articulo 1255 del Codigo 
Civil—, y sancionar "ex officio judex" sus naturales consecuencias en orden a la eficacia 
y efectos (articulo 1258 del Codigo Civil) de lo acordado libremente por obra de la autono-
mia de la voluntad, ya que lo que importa no es el "nomeniuris" sino la licitud, validez y 
eficacia del contrato —en conjuncidn con los intereses en juego— sea mas o menos tipico, 
atipico, simple o complejo" (en el caso litigioso de naturaleza parciaria o asociativa) "y 
siempre naturalmente, que sus clausulas contengan las suficientes especificaciones para su 
cumplimiento". 

C O N S I D E R A N D O : Que examinado el contralo litigioso ningiin impedimento existe, 
ni ha sido siquiera alegado por los litigantes, para estimar cumplidos los requisitos del 
articulo 1261 del Cbdigo Civil, pues los contratantes emitieron su consentimiento sobre un 
objeto —local sito en un establecimiento mercantil— del que son predicables las exigen-
cias institucionales de posibilidad, licitud y certeza o determinacibn, y esta misma ade-
cuacidn normativa presenta la causa negocial por cuanto ios contratantes quisieron operar 
una transmision del uso del objeto contractual mediante una indeterminada contrapresta-
cion o participacibn en beneficios —en cualquier caso valida—. 

C O N S I D E R A N D O : Que la estipulacibn que sobreei tiempo deduracidndelcontrato 
convinieron los litigantes "Cinco afios necesarios, contados a partir del dia en que el local 
objeto de) uso sea puesto a disposicibn del titular, segun documento de entrega que se 
suscribira directamente por C , S.A. Laduracidn del presente contrato quedara automati-
camente prorrogada por dos anualidades m a s . . . " , es licita conforme al articulo 1255 del 
Codigo Civil, y habiendo transcurrido mas de siete aflos desde el momento en que la de-
mandada rectbid el local —30 de junio de 196S, como resulta de! hecho 3° del escrito de 
contestacibn a la demanda— hasta la fecha en que se dedujo la pretensidn actora —11 de 
octubre de 1979—, forzoso es sancionar su consecuencia natural mediante la resolucibn 
del contrato litigioso por expiracibn del plazo contractualmente establecido, con el consi-
guiente desalojo del local objeto de aquel. 
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CONSIDERANDO: Que no existe motivo para hacer declaracion alguna sobre el pa-
go de las costas causadas en ambas instancias. 

VISTOS los articulos citados y los demas de general y pertinente aplicacion. 

FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelacion imerpuesto por la C. M, y M. 
P, de Baleares, contra la sentencia diciada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia numero Uno de esta Ciudad, el diecinueve de junio de mil novecien-
tos ochenta y uno, en el juicio declarativo de mayor cuantia del que este rollo dimana, de-
bemos revocar y revocamos dicha resolucion y debemos declarar y declaramos resuelto el 
contrato celebrado entre C. S.A. y D a . M.D.W. el treinta de junio de mil novecientos se-
senta y ocho , obrante a los folios 6 y 7 de los autos, condenando a la demandada Doha M, 
D, W. a que desocupe el local objeto del mismo, sin hacerespecial declaracion en cuanto a 
las costas causadas en las dos instancias. 
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C. INDICE ANALITICO 

Accion 
Prescripcion, 20, 71 
Resarcimiento, 80 
Retracto de comuneros, 66 

Aguas piiblicas 
Adquisicion por usucapion, 44 

Alimentos provisionales, 31 
Arrendamiento 

Apartamento hotelero, 52 
Industna, 4, 28 
Local, 67 
Obra, 55 
Retracto, 11 
Temporada, 52 
Urbano, 23 

Bienes 
Cesion, 66 
Dominio privado, 37 
Dominio publico, 37 

Clausula Penal, 48 
Compraventa 

Consignacion de prerio, 65 
Cuota participacion en explo-
tacion negocial, 51 
Mercantil, 60 
Resolucion de contrato, 84 

Contrato 
Arrendamiento 
Industria, 4 
Local, 11, 24, 82 
Subrogacion, 64 
Urbano, 23 
Vivienda, 24 

Compraventa, 51, 65, 84 
Obra, 8, 16, 32, 50 
Prueba, 45 
Reserva de plaza hotelera, 75 

Seguro, 1, 2, 18, 19, 20, 38 
Sociedad 

Documento privado, 26 
Pre-contrato, 56 

Culpa 
Compensacion, 19 
Concurrencia, 20 
Contrato de seguro, 18, 19 
Extracontractual, 9 

Dafios 
Accidente de trafico, 29 

Desahucio 
Apartamento hotelero, 52 
Industria, 28, 53 
Local de negocio, 53 

Deuda 
Realizacion de obra, 56 

Dominio 
Declaracion, 37 

Fuerza mayor, 61 

Herencia yacente, 43 

Indemnizacion 
Accidente, 15, 20 
Daftos y perjuicios, 40, 61 
Lesiones, 20 

Juicio ejecutivo cambiario 
Oposicion 
Compensacion de credito li-
quido, 21 
Falta de personalidad, 83 
Iliquidez en la deuda, 78 
Librado no aceptante, 42 
Nulidad de titulo, 7, 12, 69, 78 
Plus peticion, 7, 21, 47, 83 
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Protesto defectuoso, 58 
Provision de fondos, 54, 57, 
69, 79 
Recurso de apelacion 
Incomparecencia, 22, 35 
Tercero tenedor de mala fe, 
69, 79 

Legitimacion 
Activa, 27 
Ad causam, 48 
Pasiva, 36, 81 

Letra de cambio 
(vease voz "juicio ejecutivo 
cambiario") 
Cesion del efecto cambiario, 
42 

Litisconsorcio pasivo necesario 
Apreciacion de oficio, 74, 81 
Existencia, 16, 63 
Improcedencia, 3, 9, 10 

Novacion 
Alegacion, 30 

Poliza de seguro 
Cobertura, 19 

Prescripcion 
Accion, 20, 71, 80 

Prestamo, 30 
Prorroga forzosa 

Arrendamiento urbano, 23 

Reciamacion de cantidad 
Arrendamiento de obra, 55 
Contrato de sociedad, 26 
Ejecucion de obra, 32 
Impago de mercancia, 45 
Personalidad, 34 
Prestamo, 30 
Prueba del pago, 73 
Reserva de plaza hotelera, 75 

Reconvencion, 6 

Resolucion 
Arrendamiento 

Industria, 4 
Local de negocio, 82 
Urbano, 23, 24 

Compraventa, 84 
Responsabilidad 

Contrato de obra, 8, 50 
Contrato de seguro, 2, 18, 19, 
20, 29 
Dahos, 3 
Extracontractual, 15, 20 
Herencia yacente, 43 

Retracto 
Arrendamiento de local, 11 
Comuneros, 66 

Sentencia 
Incongruencia, 44 

Separaci6n matrimonial 
Causas de separacion 

Abandono de hogar, 13 
Cese efectivo de convivencia, 
62, 68 
Infidelidad, 49 
Injurias, 49 
Malos tratos, 13, 14 

Estipulaciones matrimoniales, 
76 
Medidas provisionales, 5 
Nulidad, 76 

Servidumbre de paso, 46 
Sociedad 

Disolucion, 26 
Gananciales, 27 
Rural menorquina, 59 

Subarriendo 
Local de negocio, 26 
Vivienda, 24 

Subrogacion 
Contrato de arrendamiento, 64 

Terceria de dominio, 25, 70 
Testamento olografo, 39 
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Uso y circulacion de vehiculos a 
motor 

Auto ejecutivo, 7 
Usucapidn 

Aguas publicas, 44 
Servidumbre de paso, 46 



SALAS l a Y2a DE LO 
CRIMINAL (1) 

A . INDICE CRONOLOGICO 

1. Del i to contra la salud publ ica . Cultivo de "Cannabis sativa". No se 
realiza trafico alguno. Sentencia de 14 de Enero de 1982. 

2. Falsedad en d o c u m e n t o pr ivado . Art. 306 dei Codigo Penal,- Del i to 
de uso de d o c u m e n t o de indent idad a j e n o . Art. 310 dei Cddigo Pe-
nal. Circunstancia agravante de reiteracion. Sentencia de 14 de Ene-
ro de 1982. 

3. H o m i c i d i o en rina tumul luar ia . Art. 408 dei Codigo Penal. Requisi-
tos. Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 15 de Enero de 1982 
(2 a ) . 

4. R o b o e o n fuerza en las cosas . Escalamiertto. Concurrencia de ia cir-
cunstancia agravante de reincidencia. Sentencia de 15 de Enero de 
1982 (2 a ) . 

5. Corrupc ion de m e n o r e s . No se aprecia la teoria de unidad delictual. 
Concurrencia de Ia circunstancia agravante de reincidencia. Senten-
cia de 15 de Enero de 1982 (2 a ) . 

6 . A p r o p i a c i o n indeb ida . La existencia de un prestamo y e! no negar 
haberlo recibido excluye la antijuricidad de !a accion del delito de 
apropiacion indebida. Sentencia de 15 de Enero de 1982*. 

7. R o b o c o n fuerza en las c o s a s . Lugar destinado al culto. Autoria y 
encubrimiento. Concurrencia de la embriaguez no habitual como 
circunstancia atenuante, y no como eximente. La Sala hace uso de ia 

(1) l.a sdeccion jiirispuidenci;il de esta scccion la han reaii/aclo los Lctrados dci llustrc 
("olegio dc Aboytidos dc H;ilc;ncs, .1. lilascos Scrra y .1. Stiati Morey. prcparacion y 
prescwacion ha corrido a caryo dd Piolcsor (j. Garcias Planas, dcl Dcn;m;imen!o dc 
Dcrecho Pcnal. 
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facultad que se le concede en el articulo 2° del Codigo Penal. Sen-
tencia de 16 de Enero de 1982*. 

8. R o b o con fuerza en las cosas . Conformidad. Sentencia de 18 de 
Enero de 1982 (2 a ) . 

9. R o b o con fuerza en las cosas . Uso de d o c u m e n t o mercantil fa lso y 
estafa frustada. Sentencia de 18 de Enero de 1982 (2 a). 

10. Es ta fa . Ausencia de conducta tipica, inexistencia de engafio. Senten-
cia de 18 de Enero de 1982 <2a). 

11. Les iones graves . Deformacion estetica de ia cara dei ofendido. Sen-
tencia de 19 de Enero de 1982. 

12. R o b o con fuerza en las cosas . Delito continuado. Encubrimiento, 
con la no exigibilidad contenida en el art. 18 del Cddigo Penal. Re-
ceptac ion , Ausencia del elemento esencial consistente en el conoci-
miento del delito e inexistencia de enriquecimiento. Falta de apro -
piae ion indebida . Sentencia de 21 de Enero de 1982 (2 a ) . 

13. Robo c o n fuerza en las c o s a s . Conformidad. Caracter vinculante no 
absoluto. Sentencia de 22 de Enero de 1982. 

14. D a n o s . Ausencia de conducta tipica por falta del elemento inteiec-
tual del dolo. Sentencia de 22 de Enero de 1982. 

15. Ut i l izacion i legit ima de vehiculo de m o t o r a jeno . C o n d u c c i o n ilegal. 
H u r t o . Sentencia de 22 de Enero de 1982. 

16. A l lanamiento de morada. Requisitos. Existencia de violencia. Sen-
tencia de 25 de Enero de 1982 (2 a). 

17. Falta de hurto . inexistencia de violencia, intimidacion ni fuerza en 
las cosas. Sentencia de 25 de Enero de 1982 (2 a ) . 

18. Falsedad en d o c u m e n t o mercanti l . Firma propia en talon ajeno. 
Ausencia de reiteracion por rehabilitacion .segtin lo establecido por 
Ley 81/78 (BOE 12-1-1979). Sentencia de 25 de Enero de 1982* (2 a). 

)9. Escandalo pub l i co . Delito continuado. Sentencia de 25 de Enero de 
1982 (2 a). 
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20. Del i to de h u r t o . Receptac ion , Concurrencia de la circunstancia 
agravante de reincidencia. Concurrencia de la circunstancia ate-
nuante de minoria de edad. Sentencia de 25 de Enero de S982 (2 a ) . 

21. Del i to de cheque en descub ier lo . Diferencias con el delito de Estafa. 
Sentencia de 26 de Enero de 1982. 

22. Insultos a agente de Ea autor idad. Falta de les iones . Sentencia de 26 
de Enero de 1982 (2 a ) . 

23. Infraccion a l o s derechos de la propiedad industrial . Requisitos. 
Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 26de Enero de 1982 (2 a ) . 

24. R o b o c o n v io lenc ia . "Tiron de bolso", existencia de fuerza. Senten-
cia de 26 de Enero de 1982. 

25. A b u s o s d e s h o n e s t o s . No concurren los elementos del tipo de injusto 
al faltar ei elemento subjetivo —proposito libidinoso— y empleo de 
violencia. Falta de vejacidn injusta de caracter !eve —art. 585 del 
Codigo Penal—. Sentencia de 26 de Enero de 1982. 

26. Escandalo publ ico . A t e n t a d o . Les iones . Falta de les iones . Con-
currencia de la circunstancia agravante de reincidencia. Concurren-
cia de la circunstancia atenuante de enajenacion mental. Sentencia 
de 27 de Enero de 1982 <2a). 

27. R o b o c o n fuerza en las cosas . Concurrencia de la circunstancia ate-
nuante de minoria de edad penal. Conformidad. Sentencia de 28 de 
Enero de 1982 (2 a ) . 

28. R o b o c o n vio leneia e int imidacion en las personas . Concurrencia de 
la circunstancia atenuante de minoria de edad penal. Conformidad. 
Sentencia de 28 de Enero de 1982 (2 a ) . 

29. R o b o . R o b o en casa habi tada . Multirreincidencia. Fximente in-
completa de transtorno mental transitorio. Sentencia de28de Enero 
de 1982. 

30. R o b o c o n f u e r / a en las c o s a s . Keeeptac ion: presuncion vehemente 
de la ilicita procedencia. Senlencia de 28 de Enero de 1982. 

31. R o b o c o n v io lenc ia . Fuerza fisica con apoyo de la velocidad de un 
vehiculo "t iron". Alenuante de menor edad en uno de los proeesa-
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dos. Sentencia de 30 de Enero de 1982. 

32. R o b o c o n fuerza de las cosas . Delito continuado: unidad de accion 
delicitiva y piuralidad de actos de ejecucion conectados a un fin co-
mun, Sentencia de 30 de Enero de 1982. 

33. R o b o c o n fuerza en las cosas . Receptac ion . Sentencia de 30 de Ene-
ro de 1982. 

34. R o b o con fuerza en las cosas . Forzamiento de ia ventana de un 
vehiculo. Concurrencia en uno de los procesados en la agravante de 
reincidencia. Sentencia de 30 de Enero de 1982. 

35. C h e q u e en deseubierto . Concurrencia de la circunstancia agravante 
de multirreincidencia. Sentencia de 30 de Enero de 1982. 

36. H u r t o . Delito continuado, requisitos. Concurrencia de la circuns-
tancia agravante de muitirreincidencia. Sentencia de 30 de Enero de 
1982 (2 a). 

37. Falsedad en d o c u m e n t o mercanti l . Falta de es tafa . Sentencia de 30 
de Enero de 1982 (2 a ) . 

38. Salud publ ica . Ausencia de conducta tipica. Existencia de droga en 
vehiculo de motor ajeno. Sentencia de 1 de Febrero de 1982 (2 a). 

39. Fals i f icacion de d o c u m e n t o de idenl idad. Conformidad. Sentencia 
de 2 de Febrero de 1982. 

40. Encubr imiento . Ausencia de conducta tipica por actuar bajo la con-
currencia de la circunstancia eximiente de miedo insuperable. Sen-
tencia de 3 de Febrero de 1982. 

41. R o b o con fuerza en las cosas . R o b o con fuerza en las cosas en casa 
hab i tada . Tenenc ia ilicita de armas . Concurrencia de la circunstan-
cia atenuante de semienajenacion mental. Conformidad. Sentencia 
de 3 de Febrero de 1982. 

42. Del i to contra la salud publ ica . La mera tenencia de droga para el 
propio consumo no integra la figura delictiva en el articulo 344 del 
Codigo Penal. Sentencia de 4 de Febrero de 1982. 

43. Real izac ion arbitraria del propio derecho . Existencia de violencia 
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para obtener un pago. Fal la de les iones. Concurrencia de la circuns-
tancia agravante de reiteracion en uno de los procesados. Sentencia 
de 5 de Febrero de 1982. 

44. R o b o con v iolencia en las personas . Les iones leves . Concurrencia de 
la circunstancia atenuante de transtorno mental transitorio. Con-
currencia de la circunstancia agravante de multirreincidencia. Sen-
tencia de 6 de Febrero de 1982 (2 a), 

45. Salud publ ica . Existencia de trafico de estupefacientes. Conformi-
dad. Sentencia de 6 de Febrero de 1982 (2 a), 

46. Recep iac ion , Conocimiento de la existencia de delito. Concurrencia 
dc la circunstancia agravante de multirreincidencia. Sentencia de 8 
de Febrero de 1982 (2 a). 

47. C o n d u c c i o n i legal. Ul i l izacion i legitima de vehiculo de motor ajeno. 
R o b o con fuerza en las c o s a s . Delitos continuados, requisitos. Sen-
tencia de 8 de Febrero de 1982(2"). 

48. R o b o c o n fuerza en las cosas . Concurrencia de la atenuante cualifi-
cada de minoria de edad. Sentencia de 8 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

49. Falsedad en d o c u m e n t o publ i co . Requisitos: objeto, sujeto, accion, 
elemento subjetivo. Diferencias con el delito de Estafa. Sentencia de 
8 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

50. Falsedad en d o c u m e n t o mercanti l . Imitacion de firma en letra de 
cambio. Ausencia de animo de defraudar sino de difcrir el pago de 
las cambiales. Agravante de reiteracion. Uso por parte del Tribunal 
de la facultad conferida en el articulo 3! 8 bajando la pena en un gra-
do. Estafa. No concurren los elementos del tipo, al faltar el per-
juicio economico y el animo de lucro. Sentencia de 11 de Febrero de 
1982. 

51. Fals i f icacion del d o c u m e n t o nacional de ident idad. Fals i f icacion en 
d o c u m e n t o mercanti l . Estafa . Consumacion y frustracion. Senten-
cia de 11 de Febrero de 1982*. 

52. C a l u m n i a . H o n o r y l iberiad de expres ion . Caracter circunstancial 
del delito. Ausencia de animo difamatorio. Sentencia de 11 de 
Febrero de 1982*. 



272 

53. Esfafa. Ausencia de conducta tipica. No queda probada la conni-
vencia entre los procesados. Sentencia de 11 de Febrero de 1982*. 

54. R o b o c o n fuerza en las cosas . Circunstancia modificativa atenuante 
de minoria de edad. Conformidad. Sentencia de 11 de Febrero de 
1982. 

55. R o b o c o n fuerza en las c o s a s en casa habi tada . Concurrencia de ios 
elementos constitutivos del delito: Apoderamiemo, animo de lucro, 
en morada ajena, mediante escalamiento. Concurrencia de la cir-
cunstancia atenuante de embriaguez no habitua!, como muy cuaiifi-
cada en los procesados. Sentencia de 11 de Febrero de 1982. 

56. Hurto d o m e s t i c o . Sentencia de 13 de Febrero de 1982 (2 a). 

57. R o b o c o n int imidacion con e m p l e o de arma. Circunstancia atenuan-
te muy cuaiificada de embriaguez. Sentencia de 13 de Febrero de 
1982 (2 a ) . 

58. R o b o con fuerza en las cosas . Conformidad. Senlencia de 13 de 
Febrero de 1982 (2 a ) . 

59. Tenencia iticita de armas. Conformidad. Sentencia de 13 de Febrero 
de 1982 (2 a). 

60. Salud publica. Consumo propio. AJcance del terminio "invitacion". 
Sentencia de 13 de Febrero de 1982 (2 a). 

61. Hurto. Encubrimiento. Concurrencia de ia circunstancia agravante 
de reincidencia. Sentencia de 15 de Febrero de 1982. 

62. Hurto d o m e s t i c o . Delito continuado. Abuso de confianza. Senten-
cia de 15 de Febrero de 1982 (2 a), 

63. Salud publ ica . Desconocimiento de la existencia de la droga. Ausen-
cia de conducta tipica. Sentencia de 15 de Febrero de 1982 (2 a), 

64. R o b o c o n fuerza en las cosas . C o n d u c c i o n i legai. Concurrencia de Ia 
circunstancia agravante de reincidencia. Estabiecimiento hoteiero, 
imposibilidad de aplicacion analogica dei precepto establecido para 
oficinas bancarias, Sentencia de 16 de Febrero de 1982 (2 a). 

65. Robo. Falta de pruebas. Sentencia de 16 de Febrero de 1982 (2 a ) . 
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66. Robo. Circunstancia atenuante n° 3 del art. 9. Concurrencia de la 
circunstancia agravante de reincidencia. Sentencia de 16 de Febrero 
de 1982(2"). 

67. Robo con violencia en las personas. Uso de armas. Casa habitada. 
Concurrencia de la circunstancia atenuante de minoria de edad pe-
nal. Concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia. 
Sentencia de 16 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

68. Salud publica. Venta. Uso por parte dei Tribunal de ia facultad que 
le confiere el parrafo 3° del art. 344 dei Codigo Penal. Sentencia de 
17 de Febrero de 1982. 

69. Robo con fuerza en las cosas. Frustracion. Robo con fuerza en las 
cosas. Consumacion. Sentencia de 17 de Febrero de 1982. 

70. Desordenes publicos. Destrozos en locales pertenecientes a Sindica-
tos legalmente establecidos y en Ia sede de un partido politico. Exis-
tencia de animo de perturbar la paz publica. Sentencia de 17 de 
Febrero de 1982. 

71. Lesiones. "Animus laedendi". Desestimacion de la circunstancia 
eximente de Iegitima defensa. Sentencia de 17 de Febrero de 1982. 

12. Encubrimiento de delito de robo. Auxilio a los delicuentes para 
aprovecharse de los efectos del delito. Sentencia de 17de Febrero de 
1982. 

73. Lesiones. Delito cualificado por el resultado. Sentencia de 18 de 
Febrero de 1982 (2 a ) . 

74. Robo. Falta de pruebas. Sentencia de 18 de Febrero de 1982. 

75. Salud publica. Venta de sustencia toxica. Sentenciade 19de Febrero 
de 1982. 

76. Robo con violencia en las personas. Uso de armas. Concurrencia de 
la circunstancia modificativa agravante de reincidencia. Sentencia 
de 20 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

77. Robo con violencia. Casa habitada. Ausencia de participacion del 
procesado. Sentencia de 20 de Febrero de 1982 (2 a ) . 
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78. Lesiones. Concurrencia de !a circunsiancia modificaiiva alenuanie 
de cmbriaguez. Conformidad. Sentencia de 22 dc Febrcro de 1982 
<2a). 

79. Utilizacion ilegitima de vehiculo de moior ajeno. Conlra la segiiri-
dad del trafico o conduccidn ilegal. Empleo de fuerza. Concurrencia 
de la circunsiancia atenuante n" 3 del art. 9. Concurrencia de la cir-
cunstancia agravante de reincidencia y multirreincidencia. Setitencici 
de 22 de Febrero de 1982 (2i). 

80. Robo con fuerza en las cosas. Falsedad en documenlo mercanlil. Es-
tafa en grado de frusfracion. Concurrencia dc ia circunstancia ate-
nuante de minoria de edad. Concurrencia dc la circunstancias agra-
vames de reincidencia y reiteracion. Sentencia de 22 de Febrero de 
1982 (2'). 

81. Kalla de hurto. Sentencia de 22 de Febrero de 1982 (2"). 

82. Fallas de hurto. Definieion dci deliio consinuado. Sentencia de 22 de 
Febrero de 1982 ( 2 a ) . 

83. Eslafa. Delito continuado. Concurrencia de Ias circunsiancias agra-
vantes de multirremcidcncia y reiteiacion. Confotmidad. Semencia 
de 23 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

84. Robo con fuerza en lascosas. Casa habitada. Concuircncia de !a cir-
cunstancia atenuame de minoria de edad penal. Conformidad. Scn-
tencia de 23 de Febrero de 1982 (2"). 

85. Estafa. Delito continuado. Seritencia de 23 de Febrero de 1982. 

86. Apropiacidn indehida. Suslitudon dc placas de iiiatricula. Coniot-
midad. Sentencia de 24 dc 1'ehrero de 1982 (2 J ) . 

87. Alentado contra agentcs de la atiloriclad. Concurre e! clcuicnio 
caracterisiico del dclito, cs dccir. d aconicumicnio violcnto o iniimi-
dacion grave. I.csiones. Sciticncio tk 24 de t-ehrero de 1982 (2"). 

88. Robo. Delito continuado. Concurrencia de la circunstancia ate-
nuante de minoria de edad penal. Conformidad. Setitencia de 27de 
Febrero de 1982 ( 2 a ) . 

89. Lesiones. Perdida de pieza dentaria. Deformidad. Concurrencia de 
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la circunstancia atenuante mny cuallficada de embriaguez. Senten-
cia de 27 de Febrero de 1982 ( 2 a ) . 

90. Httrlo. No aparece acreditada Ia participacion del procesado. Sen-
tencia de 27 de Febrero de 1982 (2 a ) . 

9!. Robo con fuerza en las cosas. No a p a r e c e acreditada !a partictpa-
c i o t i d c l procesado. Seniencia de 27de Febrero de 1982 (2"). 

92. Cheqiic en descubierto. Concurrencia de ias circunstarscias modifi-
eativas de iciteracion y multirreincsdencia. Senlenciade 27de Febre-
ro de 1982 (V<). 

93. Aiiusos deshonestos violcnieos > de prevalimiento, Concurrencia de 
h\ c i i c t i n s K i u c i a mi\ia dc parcnsesco, c o m o agravante; y !a circuns-
l a n c i a dc e m b r i a g n e z no Itabiiual, como atenuanse. Sentencia de 27 
de Febrero de 1982. 

94. Parricidto. Concurrencia de !a circunstancia. Eximente de enajena-
cion menial. El Ti ibuna! ordcna su internamiento en e! Hospita! Psi-
quiairico. Sentencia de I de Marzo de 1982 (2 a), 

95. Salud publica. Tcnencia para e! piopio consumo. Inexistencia de 
conclticia lipica. Sentencia de I de Marzo de 1982 (2 a ) . 

96. Robo con tnlimidacion. Concurrencia de !a circunstancia aienuante 
de minoiia de e d a d . Concurrencia de !a circunstancia agravante d e 

reincidencia, Sentencia de 1 de Marzo de 1982 (2 a). 

97. Afenfaclo contra agente de la autoridad. Lesiones. Concunencia de 
!a circunsiancia atcnuame de arrepentimiento espontaneo. Con-
currencia d c las circunstancias agravantes de reiteracion y reinciden-
cia. Seniencia de 1 de Marz.o de /982 (2 3). 

98. Lso de documenfo dc idenfidad falso. Dehto continuado. L'so de 
documenfo mercanlil falso. Deliio continuado. Estafa. Sentencia de 
I de Marz.o de 1982 {!>•). 

99. Saltid ptihlica. Vema. Conformidad. Sentencia de 3 de Marzo de 
1982 (2 J ) . 

100. Robo. Dclilo coniinuado. Concurrencia de la eximente incompleta 
de! ai l. 9 n" I cn relacion con e! art. 8 n° I. Concurrencia de las cir-



276 

cunstandas agravantes de reiteracion y reincidencia. Sentencia de 3 
de Marzo de 1982 (2 a ) . 

101. R o b o c o n fuerza en las c o s a s en casa habitada, Escalamiento de ven-
tana. Sentencia de 3 de Marzo de 1982. 

102. Del i to de tenencia ilieita de armas de l u e g o . Falfa de amenazas y de 
l es iones . Concurrencia de circunstancia agravante de reiteracion. 
Conformidad. Sentencia de 3 de Marzo de 1982. 

103. R o b o . Del i to c o n t i n u a d o . Casa habitada. Sentencia de 3 de Marzo 
de 1982. 

104. Salud publ ica . Venta de drogas. Sentencia de 4 de Marzo de 1982. 

105. A b a n d o n o de famil ia . Ausencia de conducta tipica por falta del ele-
mento subjetivo del injusto que exige obrar "maliciosamente". Sen-
tencia de 4 de Marzo de 1982. 

106. Fstupro de preva l imiento . Requisitos: copula carnal, sujeto pasivo 
dc edad comprendidas entre los doce y los dicciocho afios, relacion 
de superioridad. Currupcion de tnenores . Inexistencia tle dclito. 
Senrencia de 4 de Marzo de 1982. 

107. R o b o c o n fuer /a en las cosas . Escalamiento. Sentencia de 4 de Mar-
zo de 1982. 

108. R o b o . Frustracion. Sentencia de 5 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

109. R o b o . Delito continuado. Concurrencia de la circunstancia eximen-
te incompleta de enajenacion mental. Concurrencia de la circunstan-
cia agravante de reiteracion. Sentencia de 5 de Marzo de 1982 (2''). 

110. H u r t o . Delito continuado. Sentencia de 5 de Marzo de 1982. 

111. R o b o . Concurrencia de la circunstancia atenuante dc minoria de 
edad penal. Conformidad. Sentencia de 5 de Marzo de 1982 (2 a). 

112. Salud pi ibl iea. Venta de haschisch. Alenuante de minoria de edad 
penal. Sentencia de 9 de Marzo de 1982. 

113. R o b o con fuerza en las cosas . Concurrencia de la circunstancia ate-
nuante de embriagucz no habitttal. Sentencia de 9de Marzo de 1982. 
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114. R o b o con Fuerza cn las c o s a s . El concepto de casa habitada no se da 
cuando a! procesado lc consta la ausencia de sus moradores. Senten-
cia dc 9 de Murzo de 1982*. 

115. Falsedad en rtocumento mercanti l . Estafa . Concurrencia de las cir-
cunstancias agravantes de reiteracion y reincidencia para el primer 
delito y multirrcincidencia para el de Estafa, Sentencia de 9 de Mar-
:.c> d<> 1982. 

116. Fals i f icacion de d o c u m e n t o of ic ial . Es la fa . Sentencia de9de Marzo 
de 1982. 

117. Salud publeca . Tenencia de drogas destinadas al trafico. Sentencia 
de 10 de Marzo de 1982. 

118. Salud publ ica . Venta. Concurrencia de la circunstancia agravante de 
reiteracion. Sentenaa de 10 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

119. Fs la fa . Falsedad en d o c u m e n t o mercanti l . Conformidad. Sentencia 
de 12 de Marzo de 19R2 (2 a ) . 

120. R o h o con fuerza en las c o s a s . Conformidad. Sentencia de 12 de 
Mair.o de 1982 (2"). 

12). Hurlo. Concurrencia de la circunstancia eximente incompleta de 
cnajenacion mental. Concurrencia de la circunstancia agravante de 
muliirrcincidencia. Conformidad. Sentencia de 12 deMarzo de 1982 
(2"). 

122. Kslafa. Difcrencias con el delito de cheque en descubierto. Agravan-
te de rcincidencia. Senlencia de 12 de Marzo de 1982 (2 a). 

123. R o b n con h o m i c i d i o . No apreciacion de transtorno mental transito-
rio iii de oligofrenia. Concurrencia de la circunstancia agravante de 
alevosia. Sentencia de 12 de Marzo de 1982. 

124. Tenenc ia ilicita de armas . Delito formaL El Tribunal hace uso de la 
facultad que le confiere el art. 256 del Codigo Penal. Sentenciade 15 
de Marzo de 1982. 

125. R e c e p l a c i o n . No resulta probada la participacion del procesado. 
Seniencia de 15 de Marz.o de 1982 (2 a ) . 
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126. Hurto. Concurrencia de ia circunstancia agravantc dc reincidencia. 
Sentencia de 17 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

127. Hurto. Concurrencia de ias circunstancias agravantes de reiteiacion 
y doble reincidencia. Sentencia de !8 de Marzo de 1982 {2"). 

128. Robo con fuerza en las cosas. Faita de hurto. Sentencia de 18 de 
Marzo de 1982. 

129. Uso de documento de identtdad falso. Faisifkaeion de documento 
de identidad. Sentencia de 18 de Marzo de 1982. 

130. Robo con fuerza en las cosas. Imposibilidad de esttmar la circuns-
tancia de estado de neccsidad. Sentencia de 18 de Marzo de 1982. 

131. Quebrantamiento de condena. Requisitos: fuga dei preso y animo de 
eludir el mandato judicial. Sentencia de 18 de Marzo de 1982. 

132. Tenencia iticita de armas. Examen de los rcquisitos constitutivos de! 
tipo. EI Tribunal hace uso de la facuhad que le confiere ei art. 256 
del Codigo Penal. Sentencia de 22 de Marzo de 1982 (2 a). 

133. Robo. Frustracion. Escalamiento. Sentenciade 22de Marzo de 1982 
(2 a). 

134. Hurto. Medio necesario para cometer Amenazas. Concurso idea!. 
Concurrencia de las circunstancias agravantes de reincidencia y 
reiteracion. Sentencia de 22 de Marzo de 1982 (2 a). 

135. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Ei Tribunal expresa en 
ei fallo la iecha en que la pena irnpuesta quedara cumpiida. Senten-
cia de 23 de Marzo de 1982 (2 a). 

! 36. Robo con fuerza en Ias cosas en casa habitada. Sentencia de 23 de 
Marzo de 1982. 

137. Recepcion. Conocimiento no coetaneo sino posterior a la realiza-
cion dc! hecho delictivo. Sentencia de 24 de Marzo de 1982. 

138. Escandalo publtco. Concurrencia. Sentencia de 24 de Marzo de 1982 
(2 a ) . 

139. Uso de documento oficial falso; "empieo de receta medica en far-
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macia constandole su falsedad". Falla de Esfala. Sentencta de 25 (te 
Marza tie 1982 (2 J). 

140. Estafa. Concurrencia de las circunstancias agravantes de multirrein-
cidencia y reiteracion. Sentencia de 25 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

141. Robo con fuerza en las cosas —rotura de cristal—. Frustracion. 
Concurrencia de las circunstancias agravantes de doble reincidencia 
y reiteracion. Sentencia de 25 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

142. Robo con fuerza en las cosas. Conformidad. Sentencia de 25 de 
Marzo de 1982 (2 a). 

143. Robo con fuerza en las cosas. Mutuo acuerdo. Sentencia de 25 de 
Marzo de 1982. 

144. Resisteneia a la autoridad. Atentado a la autoridad. Desordenes 
publicos. Daiios. Falla de lesiones. Circunstancias atenuantes de 
embriagucz no habituai y minoria de edad. Sentencia de 25 de Mar-
zo de 1982. 

145. Robo con fuerza en las cosas. Reincidencia. Sentencia de 26 de Mar-
zo de 1982. 

146. Hurto. Apoderamiento de objetos que creycron perdidos —art. 514 
n° 2 del Codigo Hcnal—. Concurrencia de la circunstancia agravan-
te de reincidencia. Concurrencia de la circunstancia atenuante de 
enajenacion mental incompleta. Sentencia de 26 de Marz,o de 1982 
(2 a ) . 

147. Tenencia ilicita de arma. Manipulacion de escopeta dc caza, 
—canones recortados—. Concurrencia de la circunstancia atenuante 
de minoria de edad penal. Sentencia de 27 de Marzo de 1982 (2 a). 

148. Robo con Fuerza en las cosas. Concurrencia de la circunstancia agra-
vante de reincidencia. Sentencia 27 de Marzo de 1982 (2 J ) . 

149. Robo con violencia en las personas. Consumacion por aplicacidn del 
art. 512 del Codigo Penal. Concurrencia de la circunstancia ate-
nuante de minoria de edad penal. Sentencia de 27de Marzo de 1982 
(2 a), 

150. Alentado a agentes cle la auloridad. Falta de Eesiones. Falta de per-
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turbacion del orderi pub l i co . Atenuame de.rninoria de edad. Senien-
cia de 27 de Marzo de 1982. 

15!. R o b o c o n Fuerza en las c o s a s . Delito continuado. Concurrencia de !a 
circunstancia agravante de reincidencia. Sentencia de 29 de Marzo 
de 1982 (2 a ) . 

152. R o b o c o n violencia en las personas . Concurrencia de !a circunstan-
cia atennante de minoria de edad pena!. Sentencias de 29 de Marzo 
de!982(2*). 

153. Salud publ ica . Tenencia para el trafico. Consumacion. El Tribunai 
hizo uso del parrafo 3° del art. 344 del Codigo Penal. Sentencia de 
29 de Marzo de 1982 <2a). 

154. R o b o c o n fuerza en las c o s a s . R o b o con inlimidaciort y e m p l e o de 
a r m a s . Fals i f icacion de placas de malr icula . Tenenc ia ilicita de ar-
m a s . Ut i l izacion ile^itima de veli iculo de m o l o r a jeno . Confra la se-
guridad del traf ico . Faltas de hurto . Concurrencia de !a circunstan-
cia agravante de reincidencia. Concurrencia dc !a circunssancia ate-
nuame de minoria de edad. Seniencia de 29 de Marzo de 1982 (2 a). 

155. Receptac ion . Ausencia del eiemento esencial de! iipo, cua! es e! co-
nocimiemo de la iiicita procedencta. Sentencia de 29 de Marzo de 
1982 (2 a ) . 

156. Salud publ ica . Inexistencia de delito. Tenencia de droga para constt-
mo propio. Sentencia de 30 de Marz.o de 1982. 

157. A b a n d o n o de famil ia . Ausenua de conducta tipica. Falta de 
pruebas sobre la posibilidad por pane de! denunciado de cumpiir 
con ios deberes conyugales. Sentencia de 3! de Marzo de 1982*. 

158. R o b o . Delito continuado, agrayanie de reincidencia y atenuante de 
minoria de edad. Sentencia de 31 de Marzo de 1982. 

159. Ut i l izacion Hegitima de v e h k u l o de m o t o r a j e n o . Omis ion de placas 
de matr icula . Conformidad. Sentencia de 31 de Marzo de 1982 (2 a). 

160. Salud publ ica . Conformidad. Sentencia de 31 de Marzo de 1982. 

161. Es ta fa . Fals i f icacion de d o c u m e n t o de ident idad . Conformidad. 
Sentencia de 31 de Marz.o de 1982. 
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)62. Falta de imprudencia en vehiculo de motor. Sentencia de I de Abril 
de 1982 (2 a ) . 

163. R o b o c o n int imidac ion . Concurrencia de la circunstancia eximente 
incompleta del art. 9 n° 1 en relacion con el art. 8, n° 1. Sentenciade 
l de Abrii de 1982 (2 a). 

164. Robo c o n v io leneia e in t imidae ion . Frustracion, Tenenc ia ilicita de 
armas. U s o publ ico de nombre supues to . Concurrencia de la cir-
cunstancia eximente incompleta de transtorno mental transitorio. 
Confomidad. Sentencia de 1 de Abril de 1982 (2 a ) . 

165. R e c e p l a c i o n . Concurrencia de la eximente incompleta de transtorno 
mental transitorio. Conformidad. Sentencia de 1 de Abril de 1982 
(2 a ) . 

166. Es ta fa . Ausencia de conducta tipica por falta de engafio. Sentencia 
de 2 de Abril de 1982 (2 a ) . 

167. Aprop iac ion indebida . Existencia de "animus rem sibi habendi". 
Delito continuado. Concurrencia de la circunstancia atenuante de 
arrepentimiento espontaneo. Sentencia de 2 de Abrii de 1982*. 

168. V i o l a c i o n . Inexistencia de delito. La fuerza o grave intimidacion y el 
acceso carnal, no resultaron adverados. Sentencia de 2 de Abril de 
1982. 

169. R o b o c o n fuerza en las c o s a s . Conformidad. Sentencia de 2 de Abril 
de 1982. 

170. Rcceptacion. Desconocimiento de la procedencia ilicka; precio nor-
mal de compra. Sentencia de 3 de Abril de 1982*. 

171. Kstafa . Fals i f icacion de d o c u m e n t o mercant i l . U s o de n o m b r e su -
p u e s t o . Apreciacion de la circunstancia atenuante de enajenacion 
mental incompleta. Sentencia de 3 de Abril de 1982*. 

172. Falta de hurto . Sentencia de 3 de Abrii de 1982(2"). 

173. R o b o . Tentativa. Circunstancia agravante de multirreincidencia. 
Conformidad. Sentencia de 19 de Abril de 1982 (2 a ) . 

I s l a f a . Mulversacion de eaudales publ i cos . Fals i f icac ion de d o c u -
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mento privado. Inexistencia de delitos, faltan los elementos consti-
tutivos dei tipo. Sentencia de 22 de Abhl de 1982 (2 a). 

175. Robo con fuerza en las cosas en casa habitada. Concurrencia de la 
circunstancia agravante de muitirreincidencia. Seniencia de 22 de 
Abri/de 1982. 

176. Utilizacton ilegitima de vehiculo de mojor ajeno, Conducdon ikgal. 
Hurto. Concurrcncia de las circunstancias agravantes de rcinciden-
cia y reiteracion. Concurrencia de la circunstancia a t e n L i a n t e de 
minoria de edad pena!, Sentencia de 24 de Abrit de 1982 {2"). 

177. Falta de hurto, —tiron de bolso—. Se absolvio por el delito de robo 
por faitar la violencia exigida. Sentencia de 24de Abrilde 1982 (2 a). 

178. Falsificacion de documenlo oficial. Conformidad. Sentencia de 26 
de Abril de 1982. 

179. Hurto. Apoderamiento sin violencia. Sentencia de 26 de Abril de 
1982 (2 a ) . 

!80. Delito contra la seguridad del trafico: a) Conduccion sin permiso; b) 
Conduccion bajo la influcncia de bebidas alcoholicas. Concurren-
cias de las circunstancias agravantes de dobie rcincidencia y reitera-
cion. Sentencia de 26 de Abril de 1982 (2 a ) . 

181. R o b o . Consumacion, aun cuando e! procesado no consiguiera su 
proposito, por existir Iesiones, —art. 512 del Codigo Pena!—. Con-
currencia de !a circunstancia atenuante del art. 9, n° 1 en refacion 
con el art. 8, n ° I. Sentencia de 26 de Abrii de 1982 (2 a ) . 

182. Salud publiea. Venta. Sentencia de 26 de Abril de 1982 (2"). 

183. Aborto. Ausencia de conducta tipica. Sentencia de 27 de Abril de 
1982 (2 a). 

184. Lesiones. Tipo agravado por parentesco. Sentenciade27de Abrit de 
1982 (2 a). 

185. Falta de perturbacion del orden pubiico. Sentencia de 27de Abrilde 
1982. 

186. Falsificacion de documento de identidad. Falstficacion de documen-
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to of ic ia l . U s o de n o m b r e s u p u e s l o . C i r c u n s t a n c i a m o d i f i c a t i v a 
a g r a v a n t e d e r e i n c i d e n c i a . El T r i b u n a l h a c e u s o d e la f a c u l t a d q u e le 
c o n f i e r e e l a r t i c u i o 318 d e l C o d i g o P e n a l . Sentencia de 27 de Abrii 
de 1982. 

187. Ul i l izacion ilegittma de vehiculo de motor a j e n o . R o b o c o n intimi-
d a c i o n . C o n c u r r e n c i a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s d e r e i n c i d e n -
c i a e n el p r i m e r d e l i t o y la d e d i s f r a z e n el s e g u n d o . Sentencia de 28 
de Abnide 1982. 

188. R o b o con in l imidae ion . Uti l izacion ilegitima de vchiculo de m o t o r 

a j e n o . C o n f o r m i d a d . Sentencia de 29 de Abril de 1982. 

189. A b a n d o n o de famii ia . I n e x i s t e n c i a d e d e l i t o al f a l t a r la m a l i c i o s i d a d 

q u e la c u l p a b i l i d a d e x i g e . Sentencia de 29 de Abrit de 1982. 

190. R o b o c o n fuerza en ias cosas . Del i to c o n t i n u a d o . C o n c u r r e n c i a d e la 
c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e d e r e i n c i d e n c i a . Sentencia de 29 de Abrii de 
1982. 

191. Les iones graves . I n c a p a c i d a d l a b o r a l p e r m a n e n t e . Falta de les iones . 

Sentencia de 30 de Abril de 1982. 

192. R o b o c o n fuerza en las cosas . C o n c u r r e n c i a d e la c i r c u n s t a n c i a a g r a -
v a n t e d e r e i n c i d e n c i a y d e l a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e d e m i n o r i a d e 
e d a d . C o n f o r m i d a d . Sentencia de 30 de Abril de 1982. 

193. In trus i smo. A c u s a c i o n p o r d e l i t o y c o n d e n a p o r f a l t a d e l A r t i c u l o 
5 7 2 - 1 ° d e l C o d i g o P e n a l . Sentencia de 30 de Abril de 1982*. 

194. Uti l izacidn i legit ima de vehiculo de m o t o r a j e n o . C o n c u r r e n c i a d e 
l a s c i r c u n s t a n c i a s a g r a v a n t e s d e r e i t e r a c i o n y m u l t i r r e i n c i d e n c i a . 
Sentencia de 30 de Abrii de 1982 ( 2 a ) . 

195. R o b o . A u s e n c i a d e p a r t t c i p a c i o n d e l p r o c e s a d o . Sentencia de 30 de 
Abril de 1982 ( 2 a ) . 

196. H u r t o . A u s e n c i a d e p a r t i c i p a c i o n d e la p r o c e s a d a . Sentencia de 30 
de Abril de 1982 ( 2 a ) . 

197. Les iones . C o n f o r m i d a d . Sentencia de 30 de Abrit de 1982 ( 2 a ) . 

198. R o b o , A u s e n c i a d e p a r t i c i p a c i o n d e l o s p r o c e s a d o s . Sentencia de 30 
de Abnide 1982 (2*). 
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B. TEXTOS JURiSPRUDENCIALES 

6 
6. A P R O P I A C I O N I N D E B I D A . La existencia de un prestamo y el 

no negar haberlo recibido excluye la antijuricidad de la accion del delito 
de apropiacion indebida. Sentencia de 15 de Enero de 1982, 

RESULTANDO probado y asi se declara: que e! procesado A. S. S. cjecutoriamente 
condenado por delito de esiafa en sentencia de fecha 8 de febrero de 1977, por delito de 
homicidio, en seniencia de 3 de diciembrc de 1976 y por un deliio de robo y dos deliios de 
utilizacion ilegitima de vetiiculo de motor en sentencia de 14-2-76, el dia 9 de octubre de 
1980, enconirandose cumpliendo condena en la prision provincial de esta ciudad, en regi-
men que le permitia la salida diurna, pues solo pernociaba en la carcel, obluvo del tambien 
recluso J. 1. M. R. autorizacion cscriia dirigida a D. M. G. O. subdirector del Banco de 
Bilbao en Palma de Mallorca para que tiiciera enlrega al procesado S, G. "el importe de 
un millon de pesetas dcl reintegro que contra la libreta de ahorros n° 93.364 de la agencia 
del Banco de Bilbao de Zabalburu" documento que suscribio el litular de la cuenta y con-
forme a sus expresas instrucciones la indicada suma fue entregada al procesado y sin que 
haya sido posible determinar la finalidad pretendida por las partes con la operacion, ya 
que en aquellas fechas los padres de J. 1. M. estuvicran en Palma, y este fue puesio en li-
benad el dia 24 de Diciembrc de 1980 y en el aeropueno aquel dia le fueron entregadas por 
el S. G. cincucnta mil pesetas, en cambio si esta acreditado quc el resto de la suma recibida 
igual quc un aparato tocadiscos y unas ropas vaioradas en 271,700 peseias de las quedis-
puso en provecho propio previo permiso sin que hasta la Tccha las haya restituido, siquiera 
en documento privado de fecha 14 de agosto de 1981 suscrito por ambos se consigna quc la 
cifra del millon fue entregada a titulo de presiamo y en ningun momento el deudor ha nc-
gado haberla recibido cl metalico y los efectos. 

RESULTANDO: Que el Ministerio Fiscal, con otra en sus conclusiones detinitivas 
califico los hechos objetos de esia causa, como constilutivos de un delito de apropiacion 
indebida del articulo 535 en relacion con el aniculo 528-1° del Codigo Penal; del que con-
cepttio autor a! procesado A, S, G. con la concurrencia dc las circunstancias modificativas 
agravantes 14 y 15 de reiteracion y reincidencia del articulo 10 del Codigo Pena! por lo que 
solicito contra aquel la pena de doce afios de prcsidio mayor accesorias del anicuio corres-
pondiente e indemnizacion en las cifras que resultcn al perjudicado J. I . M, R. y costas. 

RESULTANDO: Que la defensa del procesado cn igual iramite sostuvo que las cntre-
gas del metalico y efectos fue incondicionado y a titulo de prestamo, por lo que queda des-
naturalizado el delito de apropiacion indebida y procede la libre absolucion de su patroci-
nado. 
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C O N S I D E R A N D O : Que los hcchos que se declaran probados no integran un delito 
de apropiacion indebida dcl articulo 535 en relacidn con el articulo 528-1° ambos del cddi-
go penal, ya que del hccho de la denuncia formulada por el presunto perjudicado que se-
tlalaba el titulo concreto por el que habia hecho entrega del metalico y la custodia de los 
efectos, en el curso del procedimiento se advierte una seric compleja de relaciones con el 
procesado que en ningiin momenlo niega haber recibido el dinero y los efectos, pero si que 
la entrega fuera disiinta a la de un prestamo con obligaeidn de subvenir al pago de un fian-
za y un letrado al denunciante si a ello era requerido y al no haberse dado este supuesto, 
por una patte y por otra haber firmado con fechade agosto de 1981 un documento priva-
do que ambas han reconocido, en et que se contiene la afirmacidn rotunda que la idea del 
prestamo es la que presidio la entrega del dinero, es cvtdente que decae la antijuricidad de 
la accion y por eilo procede la libre absolucton del procesado. 

C O N S I D E R A N D O : Que los no responsables criminalmente de delito, no lo son civil-
menle y no vienen obligados al pago de las costas. 

VISTAS las disposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-101-
]02-I03-I04-I09ydemasdegcnera! aplicacidn del Codigo Penal: los 14 regla 3 3 , 142-239-
240-272-741-742- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

FALLAMOS: Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al procesado A. S. G. 
cn concepto de aulor responsablc del delito de apropiacidn indebida que venia acusado 
con declaracidn de oficio de las costas causadas. Pdngase al procesado inmediatamente en 
libertad. 

Asi por esta nucstra sentencia de la que se llevara testimonio al rollo de Sala definiti-
vamcntc jtizgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

7 

7. R O B O C O N F U E R Z A E N L A S C O S A S . Lugar destinado al 
culto. Autoria y encubrimiento, Concurrencia de la embriaguez no ha-
bitua! como circunstancia atenuante, y no como eximente, La Sala hace 
uso de la facultad que se le concede en e! articulo 2° del Codigo Penal, 
Sentencia de 16 de Enero de 1982. 

RESULTANDO probado y asi se declara expresamente que D. M. C. a la sazon de 
diecisiete arios de edad y A. J. P. V., mayor de edad, ambos sin antecedentes penales, 
puestos de acuerdo en la noche del 8 de febrero de 1981, tras haber ingerido gran cantidad 
de bebidas alcohdlicas que les llevaron a una alcoholemia no corriente en ellos ni buscada 
voluntariamente, se dirigieron a la casa del cura-parroco de B. y dei zaguan de entrada co-
gicron las llaves de Ia Iglesia que sc encontraban junto a los contadores, encaminandose a 
conlinuacion hacia el lemplo y, penetrando en el con ayuda de las referidas llaves, se apo-
deraron de caltces, copones, candelabros y olros objetos destinados al culto y que fueron 
valorados en 1.656.000 pesetas, envolviendolo todo en una manta y dejandolo en un des-
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campado escondido; scguidamcnic, protedicron a dcspcriar a F. .1. M. C , hcrtnano dc 
D. , mayor de edad y condcnado c! 19 dc Scpiiembrc dc !980 por robos, utili/acion 
ilegitima de vehiculo dc molor ajeno, reccplacidn y lalta de hurlo, ast como a A. S. G B.. 
hermanastro de A. . ! . , lambien mayor dc cdad y condenado en 1969 por delito contra la sc-
guridad del trafico y el I9de Sepliembre de 1980 por robo. a quienes relaiaron loeio lo su-
cedido; los cualro procesados decidieron enionces ocuitar los efeclos a fin de e\iiar el des-
cubrimienio del hecho y por mcdiacion dci ullimo cilado enliaron cn coniaclo con A. M. 
S. mayor de edad, condenado en 1966 por uonduccidn ilegal, en 197!- por abusos desho-
nestos y en 1976 por escandalo piiblico, quien, puestoen anteccdentcs de lo acaccido y con 
aquella finaiidad, irasladd lodo lo sitsiraido a una linca siia en Cuarieradas 2 de Palma, 
donde posteriormemc se recuperb en su original esiado 

RESULTANDO: Que el Ministcrio Fiscal, cn sus conclusioncs dcfinilivas cahfico los 
hechos objctos de esta causa, como constitutivos dc un deiito dc robo dc los ariicuios 500, 
504-4°, 5!0-2", 505-3" y 506-2° y oiro dc rcccplacion del 546 bis a), todos del Cddigo pe-
nal, conceptuando aulores dcl priinero ;i D. M. C, y A. S. P. y de! scgundo a ios trcs pro-
cesados reslanles, concurriendo cn D. M. la atenuanle 2 J de! aniculo 9", en F J M. y A 
S. G. la agravante dc reincidencia simple y cn A. M. !a de reiieracion, por to que solicild 
contra el primero la pcna dc cirico ahos dc prcsidio n ienor , para A S. P. la de 10 ahos y un 
dia dc prcsidio mayor y para los ires rcManics iguales pcnas dc 4 anos. 2 mcses y I dia de 
prcsidio menor y mutia dc ! 50.000 pcscias con arrcsto sustiiiuorio dc 150 dias eu su caso; 
accesorias kgalcs y costas 

RESULTANDO: Quc la Delcnsa dc los proccsados D. y F. J, M. C. cn iguai Iramilc, 
soticitd la librc absolucidn dc csic por su no parlicipacidn cn los hcchos y la condena de D. 
M., como autor del robo impiuado, concurriendo las aicnuaritcs y 3" dcl anicuto 9", a 
la pcna de 2 anos, 4 mcscs y I dia, o, alternalivaineme, la dc 6 ntcses y 1 dia de presidio 
mcnoi. 

RF.SIJLTANDO: Quc la Dcfensa de A. S. P. V., cn cl mismo liamtlc, concoidd la ca-
lificacion dc los hechos, esiimando de aplicacion !a eximcnte incompleta dcl aniculo 66, 
rcferente a apartado I" del ariicuio 8", cn relacidn a la embriagucz no habitual, 1" de! 
arliculo 9" (sie), solicitando la pena de tin mes y tin dia de arrcsio mayor. 

RF.SULTANDO: Quc las Dcfcnsas dc los proccsados A . S . G. B. y A . M. S. ,cn igua! 
tramile negaron los hechos y solicataron la rcspcctiva absotucion. 

CONSIDERANDO: Quc los hccltos quc se dcclaran probados inlcstrtin un dcliio de 
robo con fucrza en las cosas. cn cuanlia dc un mition seiscienias cincuema y >;eis mil pese-
las, rcaii/ado en edificio dcstinado al culto, previsio y sancionado a travcs dc los arlicuios 
500, 504-4", 505-3", 506-2" y 5 10-2" de! cddigo pcnal en cuanlo, que. scgtiti lo reconocido 
y confesado, asi conio lo adverado en causa, resuha paienie un apoderamicnio pairimo-
niat dc efectos destinados al ci.tllo y guardados en la Igiesia Parroquial de B., con lo quc sc 
da la agravacidn especifica por razon dc lugar, y perpreiado mediatite la pretia suslrac-
cidn de las Itaves legilimas a su propiclario; en cambio, no apaiece debidamenle eviden-
ciada !a cjecucion de un dclilo dc receplacion, pues para quc e.ste se de (arliculo 546 bis a) 
es necesarto, adema.s de un conocimtento del hecho delictivo, el aprovchamicnio lucrativo 
dc lo.s efecios del delilo y asi es de ver en sents. del T.S. de fcchas 22 dc cnero y 24 de oc-
tubre de 1970, 28 de enero y 7 de niar/o de !980, aprovchamienio quc no resulta claro de 
lo adverado, anies bien la acluacion posterior de !os ires lillimos procesados se configura 
mejor como un favGrecimienlo a los autores malcrialcs del robo, oculiando cl cuerpo del 
dclilo e impidicndo su descubrimienio, con lo que pierden aulonomia lales aciuacioncs y 
se siluan cn el plano dc la panicipacidn posierior y subsidiaria del encubriniienlo previsio 
cn cl ordinal 2° dcl aniculo 17 del icxlo puniiivo. 

CONSIDFRANDO: Que son responsables criminalmcnlc cn conceplo dc aulor los 
proccsados D. M. C. y A. S. P. V. por la realizacidn maierial y directa de los heehos y en 
conccpto dcencubridores, scgiin lo dicho, los dcmtis pioccsados I'. J. M, C , A. S. G. B. y 
A M. S. 
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C O N S i D L R A N D O : Que cs dc apreciar la circunstancia modificativa atenuante 2 a 

del articulo 9" respccto al D. M., habida cuenla dc que, al cometer el hecho, contaba sdio 
diccisiete ahos; en los dos autores, D. M. y A. j . P. concurre asimismo la atenuante de 
cmbriaguez, 3" del mismo aniculo 9° , pues los procesados se hallaban, en e! momento, 
afectados por una alcoholemia, no habitual en ellos, ni provocada o preordenada al deii-
lo, aunque en modo aiguno quepa elevarla a la categoria dc translorno menta! transitorio 
pues ni Tuc tal su intensidad ni produjo !a obnttbilacion psiquica que se precisa para la 
apiicacibn dei privilegio contenido en el articulo 66 en reiacibn con los ordinales primeros 
de ios ariiculos 8 y 9, a la luz dc la moderna doctrina jurisprudencial contenida en sents. de 
5 dc marzo de 1980 y 26 de cnero de 198! (asi lo distingtie la de 24 de abril de 1980); por til-
limo, concurrcn, asimismo, a !a visla de los aniecedentes penales de los procesados segtin 
!o dicho, la agravanle dc rcincidencia simple (articulo ! 0 p f r u 15) en F. J. M. C. y A. S. G. 
B. y !a de reitcracion ( ! 4 a de! articuio 10) en A. M. S. 

CONSIDERANDO: Que antc lodo lo expuesto, procede imponer legalmente las si-
guientes penas: 0. M. C , presidio menor en grado medio, de acuerdo con e! arbilrio quc 
permite el articuio 65 dc! codigo; a A. J. P. V., prcsidto mayoi en grado maximo (y en el el 
minimo) a! no poder compensar la atenuanlc y ia agravante por ser esta espectfica (senls. 
12 de marzo 1954, 20 junio !966, 22 de marzo !972); a los tres encubridores prestdio me-
nor en grado nicdio, por efecio dei juego cn l o s articulos 54 y 61 rcgla V (asi senis. 8 de 
iebrcro 1980. 26 cncro de 1981 y !2 de febrerodcl mismo ano, cn cuantoexplican !a lorma 
dc rcbajar las penaiidades), si bicn c o n distinta iniesidad en cuanto deben valorarse los 
mbvilcs qtie guiaron a todos ellos, dando inayor reaicc minoraiorio de responsabilidad a 
qLiicncs lcs unia un vincuio de paientesco con los autores y lendieron, humanamente, a su 
proicccion. 

CONSIDERANDO: que !a pena que se impone al procesado A. S. P. V., es considc-
rada por esle Tribuna! como notablcmente excesiva atendido !a lolal e inmediata recnpe-
racidn d e l o d o !o susiraido y !a carencia de antecedenies penales. en comparacidn, ade-
mas, a las olras que se itnponen lo que determina ttn injuslo agravio cuaiuitaiivo, atin re-
conociendo que la legalidad aclua! !o impone, por eilo, haciendo tiso dc lo quc previcne ei 
arlicttlo 2° de! codigo, la Sala se dirigira al Gobierno exponiendo dichas ra/ones y solici-
lando qttede aquella reducida a ia de seis ahos y un dia de presidio mayor qtte parecc mas 
adecuada. 

CONSIDERANDO: Que los responsables criminaimenlc dc lodo dclilo, vienen adc-
mas obligados al pago dc las costas por miiiistcrio dc la Ley. 

VISTAS las disposiciones iegales citadas: los ariicuios 1-3-12-14-27-30-33-47-49-6! 
reglas 2" y Y-101 -102-103 104-109 y demas dc general apticacion dcl Codigo Penal: los 14 
regla 3".-142-239-240-272-741-742 de la f.ey de Enjuiciamiento Criminal, 

FALLAMOS; Que debemos condenar y condenamos al procesado D. M. C , cn c o n -
cepio dc aiuor responsable de un d e l i t o de robo con fuerza en las cosas. en cuamia dc 
un millon sciscienlas cincucnta y seis mil pcsetas. perpclrado en edificio desiinado al c u l i o , 
c o n ia L o n c u n c n c i a dc las ciicunsiancias modificativas atcnuames de ser n i c n o i d e 
diccioclto anos y dc hiillarsc en eslado dc cmbriaguez, a la pcna dc dos ahos, cualro i i i w -
y nn di:t dc prcsidio n i e n o r , con las acccsorias legaics de suspension de todo cargo p u h l i c n , 
p i o l c ^ i o n u o f i c i o y dcivcho dc sufragio durante el l icmpo de ta condcna; d e b e n K ^ ct^iutc-
nar y condeiuniios a A. .!. P. V., c o m o atilor rcsponsablc dc! m i s m o dciilo. C C I I C I M I tciitln 
:i . i i c i i u a n i c d c cmbiiagucz, a la pena de d i e z aiios y un dia de presidio niayor, c o n l;i LICIX-

M i i i n lcaiil clc inliahiliiacion absoiula durantc el licntpo de la condcna, solicilando indullo 
paiciiil al G o b i t T i i o , scgtiii lo cxpucsio cn el Consideiando 5", a fin dc quc qucdc icducidLi 
la pcn;ilid;id ;i Iti dc scis aiios y un dia; asimismo dcbcmos condcnar y condcnanios a I-\ .1 
M. C , A. S. G B . y A . M . S . como cncubi idorcs del delilo impuiado concurriendo cn los 
d o s piimeros la itgiavanlc dc reincidencia simpic y cn cl tillimo ia dc icitcracibn. ii l.i pciui 
dc dtis LIUOS , cmilro mc.scs y un dia d e picsidio mcnor a cada uno dc los nombtitdos M. j-
G. y l;i d c I I C S nf ios dc prcsidio mcnor al A. M. y accesorias a los tres dc suspcn^ion dc l o -
d o carj!o ptihlico. profcsitin u oficio y derecho de sufragio por cl licmpo d e c o n d c i i ; i . 
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Los proccsaclos abonaran por quimas c ijiiialcs patics kis costus causadns. I.cs ahona-
mos para cl cumplimiciilo dc .1 conclcua la tolalidiitl tld iicinpo tlc privacion dc lihcriad 
sufritia por ra/on clc csci cansa. Aprobaincis por sus propios fuiitlameiilos los uuios ccni-
sullados cn quc cl Jucv I iistritclor cledaro iiiscilvcnlcs a clidms ciicartutlos con l;i uualidacl 
clc sin pcijnicio qne contiencn. 

Asi por csia nucslia scnicncia tlc la i|iic sc lle\at;i icsiimonio ;il rollo clc Naki clc'1'inili-
lamciiK' ju/yarulo, la prcuiiinciainos, iii;iiitlanios > llitnainos. 

18. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Firma propia 
en talon ajeno. Ausencia de reiteracion por rehabilitacion segrin lo es-
tablecido por Ley 81/78 (BOE 12-1-1979). Sentencia de 25 de Enero de 
1982 (2 J ) . 

RESULTANDO probado y asi se declara expresa y icrminanfemente: que el dia 14 de 
omibre de 1978, cn ocasion de qLic el procesado J. M, P., se encontraba por la larde en el 
Club Tiro dc Pidion dc Palma, dondc despues de tirar, algunos dc los socios acoslumbra-
ban a jugar a las cartas, conio quisiera lomar pane cn una panida del juego llamado "po-
t,er". en cl quc aunquc se acostumbra a emplear fichas, los jugadores depositan como 
garanlia dc SLIS perdidas bien dincrfi, bicn talones bancarios en blanco para ser rellenados 
una ve/ conocido el impone linal dc aqudlas y no tuvicra consigo ni dincro ni SLI propio 
i.ilonario, solicito dc su amigo .1. C. P., quc jugaba en 01 ra mesa, quc le diera un lalon a 
csios fines, a lo quc accedio cslc con la condicion dc que cl preslamo quc supondria en ca-
so de pddida cl rcllcno y llrnin dc su talon no podria pasar de 1 5.000 ptas., entrcgandole 
un lalon cn blanco contra M I cuema corricntc indistinla con su csposa cn el Banco de Cre-
dito lialcar, cl cual cl procesado deposito cn la partida de poker sin manifestar su proce-
dcncia. Finali/ada csta y como las pcrdidas dd procesado sc elcvaron a 325.000 plas., este 
sin acndir a su a m k o rellcno por si niismo d ritado talon con la cifra indicada, datandolo 
al 30 de octnbrc siguicntc y firmandolo con su propio nombre y riibrica, lo emrego a los 
jugadorcs, corrcspondiendo, al haccr las ctieiilas, al acusaclor particular G, G. L., cl que 
licgado cl dia dcl \cncimiciilo sin habcr recibido mas nolicias dcl proccsado y creycndo 
que cl lalon concspondia a cucnta corrientc de la quc era litular sci deudor, lo presento al 
cobrt) cn cl Banco, no consiguicndoto por no conformidad de la firina, por lo que lo pro-
icsto con gastos de 669 ptas. Ll proccsado quc atui no ha satisfecho su deuda dc jucgo, 
habia sido concleuado cn 7-11 -1961 por dclito dc hurto y trcs dc roho cn grado de frusta-
cion. si bien ha sido rdiabilitatlo, c.ancclanclosc sus ameccclctues pcnales en 8-9-1972. 

RESULTANDO: Quc el Minisicrio fiscal. cn sus conclusioncs definilitas califico los 
hechos objeto dc csta causa, como ccni.slituii\t>s dc un dclito de 1'alscdtid en docLimcnlo 
mercantil dcl an'' . 303, cn relacion cou d 302, nuniero 2" y 9'' dcl Codigo Pcnal; del que 
conccpiuc) autor al proccsatlo J. VI. I',, siu la concurrencia de circunstancias modificativas 
dc la rcsponsahiliclacl almii ial por lo quc soliciio comra aqucl las pcnas dc seis mcses y un 
dia clc prcsidio nicnor y multa dc 30.000 ptas. con rcsiions;ibilidad pcrsonal subsicliaiia 
por impago. acccsorias cld aii". 47 c iiiclcnini/acioii clc 669 pi>c[;is al pcrjuclicado G. G. L. 
v cosias. 

file:///cncimiciilo
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REiSULTANDO: Que !a acusacion particular, en e! mismo tiamiie sc mostio en 1111 
lodo conforme con !as peticiones de ta acusacion pubiica, solicisando, ademas la inclusion 
de la condena en costas de esta acusacion. 

RESULTANDO: Que la defensa cn igua! tramite, negando e! relato de hechos de las 
acusaciones y eslimando que los realizados por su patrocinado 110 son constitutivos dc de-
liso, solicito su tibre absolucion. 

CONSIDERANDO: Que los hechos quc se dcclaran probados que han sido detcrmi-
nados por la apreciacion en conciencia dcl Tribunai dc las pruebas practicadas cn el juicio 
oral, iiilegran un delito de falsedad cn documenlo mcrcantil, definido en e! ari. 303 en rc-
lacion con et ntimcro 2" del ar!1". 302 y c;tsligado en e! primero de eilos con las penas de 
presidio menor y multa de 20.000 ptav ti 20(1.000 ptas., pues de su relato aparece que el 
culpabte supuso en et libramicnto dc I I I I uilon —quc es "per se" documenlo mercantil, re-
gulado como titulo valor en ei Codiyo dc ( omercio— la intervencion del titular de ia cuen-
la corrienie bancaria, con el dolo ycncrico dc alicracion de la verdad suficiente a esta figu-
ra dcliciiva (S. S. de 7-5-1962 26-3-1969. 20-1-1975 y 28-5-1975, entre otras muchas), sin 
quc sirva a invalidar eie dolo c! quc cl ciilpnble firmara e! talon con su propio nombre, 
pues debiendo necesariamcnte ir l innados los cheques o talones por su tituiar, el mcro 
hecho de firmarlo, suponc cl haccr crccr cn !a intervencion de aque! y la consiguiente simu-
lacion de iniervencion dc peisona disiinla de la que inlervino rcalmenie. 

CONSIDIIRANDO: Que es rcsponsabie criminalmenle en concepio de autor el pro-
cesado I. M, P , Ucl dclito calilicado, por haber tomado parte votuniaria y directa en su 
ejecticion. 

CONSIDEIRANDO: Que no son de apreciar circunstancias modificativas dc la res-
ponsabilidad criminul. por lo que este Tribunal, imponc las penas sehaladas en Ia cxien-
sion quc cMinui proccdcnte, en aplicacion dc !a regla 4" dei art". 61. 

CONSII)F ;.RANE)0: Que los responsables criminalmcnte dc lodo dclito, lo son tam-
bien civilmcnle uniendo ademas obligado a! pago de las costas por minisierio de a ley, 
incluidus las dc ia acusacion particuiar a! haber sido acogidas integramenle sus preten-
sioncs, cn iiplicucion de! art". 802, scgundo, de la l.ey dc Lnjuiciarniento Cnminal, 

V!S : AS i ;iv disposicioneslegalescitadas: losariiculos 1, 3, 12, S4. 27, 30, 33, 47, 49, 
6! rculii 4 ' . 101, 102, 103, 104, ! 0 9 y demasdc gcncral ;iplicacion del Codigo Penal: los 14 
rcgla 3 ' . 142, 239, 240. 272, 741, 742 de la I.cy dc Hnjuiciamiento Criminal. 

hALI.AMOS: Que debemos condenar y condcnamos al proccsado J, M. P., en con-
cepto de autor responsable dc un delilo de falsedad cn documento mercantil, sin la con-
currencia de circunslancias modificativas de la responsabifidad criminal a las penas dc seis 
meses y un dia de presidio irienor y muita de veitile mil peselas, sustituible por veinte dias 
caso de impago, a las accesorias de suspension de todo cargo publico, profesion, oficio y 
dcrecho de sufragio durante la condena, a que por via de indemnizacion de perjuicios abo-
ne a! ofendido G G. L. la suma de 669 ptas. y al pago de costas, incluidas las de !a acusa-
cion particular. Le abonamos para el cumplimicnto de la condcna ia totalidad del tiempo 
de privacion de Iibertad sufrida por ra/on de csla causa. Aprobamos por sus propios fun-
damcntos el auto consuliado en que el Juez Instructor declaro solvente a dicho encartado 
con la cualidad de sin perjuicio que contiene. 

Asi por esta nuestra senteucia de la que se llevara testimonio a! Rollo de Saia definiti-
vamenie ju /gando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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51 

51. FALSIFICACION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE 
IDENTIDAD. FALSIFICACION EN DOCUMENTO MERCANTIL. 
ESTAFA. Consumacion y frustracion. Sentencia cie 11 de Febrero de 
1982. 

RESULTANDO: probado y asi se declara: que ci procesado J. M, V. M. ejecuio-
riamente condenado en semencia 22-6-5973 por delito de estafa y falscdad en 30-10-1972 
por delito de falsedad documento mercanti! y falta de esiafa, en !0-9-1977 por deiito de 
hurto, en sentencia de 8-6-1973 por delito de falsedad y estafa, en 14-12-1972 por falsedad 
documento mercantil, en 13-5-1975 por delitos de estafa y falta de estafa y cinco detiios de 
falsedad, en 27-6-1972 por delito de estafa, en 16-2-1979por delito de estafa y en sentencia 
3 de diciembre de 1974 por dos dditos de falsedad economista en csta ciudad Palma come-
tio los siguientes hechos: A) el dia 28 de octubre de 1980se persono en la agencia de Viajes 
O. sita cn !a Avcnida Naciona! de! A. regentado por U. A., solicitando e! cambio de tres 
travelcos cheques por un importe de 300 francos suizos, asi como que se le facilitara un 
billete de avion a Barceiona por un importe este de 2.725 pts., consiguiendo su proposito 
mediante su identificacion con una carta de identidad francesa a nombre de A. L., en la 
que previamente habia coiocado su folografia; los travelcos cheques fueron dcvueilos im-
pagados por el Banco de Bilbao, sufriendo la agencia dc viajcs atendido el cambio oficial 
del franco suizo en aquella epoca, 13.499 pts., en concepio de perjuicios. B) c! siguiente 
dia 29 de octubrc de 1980, se persono dicho procesado en la agencia de viajes H. B. siia en 
la Ada. B. R. propiedad de A. M. M., ofreciendocambiar dos euro-cheques de trescientos 
marcos cada uno de eilos, al cambio oficia! 12.000 pts., y para obtener el meialico en mo-
neda espanola exhibio una tarjeta de crediio, y al observar la empleada que Ios cheques de 
!a Sparkarse de Bonn su numeracion no coincidia con los de la tarjeta de credito, por !o 
que !e exigio !a documentacion persona! presentando un carnei de conducir aleman, en el 
que la fotografia era de! procesado y !a fecha de nacimiento 1949 que no coincidia con los 
52 afios de aquel, comprobandose despucs que no ocupaba !a habitacion que decia en e! 
hoie! O. y con !a naiural alarma, c! propietario de la agencia aviso a la policia y advertido 
de ello cl procesado salio huyendo y en sus prisas dejo una cartcia que contenia los si-
guienles documentos; un carnel dc conducir alcniim n" 14.703/68 a nombre de R. P. M. 
expedido cn F. con su fotografia; una cana nacional de identidad francesa a nombre de N, 
D. H. nacido en D. n" 751.953 con su folografia; otra carta nacional de! mismo pais a 
nombre de A. L. S, n" 78! .666 con su fotografia caria de identidad alemana a nombre de 
O. D. Dr. B. carta n" 493055! igualmente con su lolografia, tamhicn se encontraron cinco 
cartas de crcdilo ires de ellas a nombre de N. D. H. perienecicntes a M. B., Barclayscaid 
Visa y Acces de Masier Charge cn periodo de validcz; olra de cllas a nombre de R. P. de K. 
cn periodo valido y la olra a nombrc dc O. B. de !a S. dc B.. adcmas enconlraron seis 
eurocheques de la Krcissparkasse dos de elios ya reilenados por un valor de seiscientos 
marcos y otros documenlos enire ellos el propiodocumento nacional de idcniidad del pro-
cesado, tarjctas de socio de salas dc bingos y varios mas que no merecen su resena. 

RESUi .TANDO: Que e! Minisierio Rscal, en sus conclusiones definitivas caiifico los 
hechos objctos de esla causa, como conslitutivos de cuatro delitos de falsedad en docu-
mcnto de identidad del a n . 309 del C. penai, cuatro delitos de falsedad cn documento mer-
cami! de! art. 303 y dos deiiios de estafa del art. 529 n" I ° y 528-3" y 4" del Codigo Penal; 
del que concepiuo autor a! procesado J. M. V, M. con !a concurrencia la circunstancia 
modilicativa agravamc dc reileracion y rcincidencia 14 y 15 dcl an" 10" dcl Ctidigo pena! 
por lo quc solicilo conlra aquel cuatro pcnas dc scis mcscs de ancs lo mayor y mulia dc 
40.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio de 60 dias caso de impago, por los dclilos 
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de falsedad en documento dc identidad; cuatro penas de seis aftos de presidio menor y 
muita de 200.000 pesetas por cada uno de los deiitos de falsedad en documento mercantil 
con arreslo susiisuiorio de sesenta dias de arresto caso de impago, otra pena de un ano de 
presidio menor por un deiito deestafa y oira de seis afios de presidio menor por e! otro de-
liio de esiafa aocesorias de! ariL' correspondiente e indemnizacion pertinentes a! perjudica-
do E. A. y coslas. 

RESULTANDO: Que ta defensa de! procesado cn igual tramite scgiin su personal 
version de los hechos solicito !a libre absolucion de los hechos. 

CONSIDERANDO: Que los hechos que se declaran probados integran cuatro delitos 
de falsedad cn documenro de identidad dei art ° 309 de! Cddigo pena!, tres deiitos de faise-
dad.en documento mercanti! de! a n ° 303 en refacion con el art° 302 y dos defitos de estafa 
de los a n " 529 n" I en relacion con el ars" 528 3" y 4° uno en grado deconsumacion y otro 
en grado de frustacion; por cuanto el procesado obtuvo por medios desconocidos hasta 
cuatro canas de idenlidad de diferentcs nacionalidades, en ias que habituaimcnte sutituia 
la fotografia de! titutar por !a prdpia, haciendo uso de cualquiera de ellas a conveniencia; 
concurren los tres delitos antedichos de falsedad en documcnlo mercantil, por cuanlo en 
dos ocasiones en esta ciudad de Palma una de ellas con resuitado positivo, !a otra sin con-
scguir su propdsilo y en otra !e fueron ocupados documcnlos dc aquella clase, como son 
los chcques travellcos y eurocheques que !e fueron ya dispueslos para su uso, cs dccir 
cumplidos los rcquisilos formaies para su utilizacidn, io que inlegran !a figura delicliva 
examinada; por ullimo se dan los requisitos de !a estafa con el resultado que se dice cn el 
primer caso en !a cuaniia dc 13.499 pts; en el segundo no consiguio el resultado apetecido 
por causas indcpendientes a su propia voluniad o imencidn. 

C O N S i D E R A N D O : Que es responsable criminaimente en concepto de aosor el pro-
cesado J. iVl. V. M. por haber tomado pane voluntaria y directa en su cjecucidn. 

CONSf DERANDO: Que es de apreciar !a concurrencia de ias circunstancias modifi-
cativas agravanies de reiteracion y reincidencia numeros 14 y !5 dei Codigo penal ya resu!-
tan dc !a hoja htstorico pena! de! procesado. 

C O N S i D E R A N D O : Que los responsables criminalmente de sodo deiito, !o son tam-
bien civilmente vinicndo ademas obiigado a! pago de ias costas por ministerio de !a !ey, 

VISTAS las disposiciones legafes cisadas: los articuios 1-3-12-14-27-30-33-47-49-!01-
102-103-S04-!09y demasde gcneral aplicacion del Codigo Penal; los 14 regla 3".- 142-239-
240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiemo Criminai. 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al procesado J . M. V. M. en 
concepio de ausor responsable de cuasro dclitos de falsedad en documento de identidad, 
tres delitos de falsificacion de documento mcrcanti! y un delito de esiafa consumada en 
cuantia de trece mi! cuairocientas noventa y nueve pcsetas y osro tambien de estafa en gra-
do de frustacion con la concurrencia de la circunstancias modificasivas agravantes de 
reiteracidn y de reincidencia en todos los hechos a las siguientes penas: cuatro penas dc seis 
meses de arrcsto mayor y tres rnuitas de cuarenta mi! pesetas para cada uno de dichos deli-
tos con arresto sustiiuiorio de cuarensa dias caso de impago; tres penas de seisafiosde pre-
sidio menor y ires multas de cien mii pescsas para cada uno de los deiitos de faisificacidn 
de documenios mercantiles, caso de impagode !as muitas impuessas se le impone e! arresto 
sustituiorio de cincuenla dias por cada muita impuesia; por cl delito de estafa consumada 
se !e impone la pena de seis meses de arresto mayor y !a dc t in mes y un dia de arresto ma-
yor por el delito frustado, sin queen ningiin caso pueda cumplir mas del triplo dc la mayor 
que se le imponc a las accesorias de suspension dc todo cargo piiblico, profesion u oficio 
duranse !a condena a que por via de indemnizacion de perjuicios abone al ofendido E. A. 
ta suma de trece mil cuairocientas novenla y nucve pcselas y al pago de coslas. Le abona-
mos para e! cumplimicnto de !a condcna !a toialidad det licmpo de piivacion de iibcnad 
sufrida por ra^on dc esla causa. Rcctamcsc la pic/a dc rcsponsabiiidad civil de! Inslructor. 
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Asi por esta nuestra sentencia de la que se llevara testimonio al rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

52. C A L U M N I A . H O N O R Y L I B E R T A D D E E X P R E S I O N . Ca 
racter circunstancial del delito. Ausencia de animo difamatorio. Senten-
cia de 11 de Febrero de 1982. 

RESULTANDO probado y asi se declara expresamente que F. M. C , mayor de 
edad, sin aniecedentes pcnales, que en abril de 1980 ostentaba el cargo de Secretario de 
Actas del Comite de Empresa del Aeropuerto de Palma de Mallorca y miembro de la sec-
cidn de Sanidad e Higiene, remitib, en calidad de tal y vistas las quejas que por distintos 
medios iban llegando a su conocimiento, una carta a los rotativos locales "Uitima Hora", 
"Diario de Mallorca" y "Baleares" quejandose de que la empresa " T , " , concesionaria de 
los servicios de Restaurante del ciiado Aeropucrto, servia alimentos en defectuosas condi-
ciones higienicas y carne agusanada, misiva.que tenia por objeto ia piibhca dcnuncia de 
esa siiuacidn y la toma de conciencia por pane de las autondades compeientes. I.os medi-
cos dcl Aeropuerto informaron sobre falta de higienc, manipulacibn inadecuada dc ali-
menlos y cruces entre basura y comidas, 

RESULTANDO: que el Minisicrio Fiscal, cn conclusiones definitivas, estimo quc los 
hechos no eran constilutivos de delilo, solicitando la lihre absolucibn dcl acusado, 

RESULTANDO: Que la acusacidn panicularen sus conclusiones definitivas, calificd 
los hechos objetos de esta causa, como constitutivos dc un deliio de calumnia propagada 
por escrito y con publicidad, picvista en cl articulo 45.' cn reiacibn con cl 463 de! Codigo 
Penal; del que conceptuo autor al procesado F. M. C , sin la concurrencia de circunstan-
cias, por lo que solicitd conlra aquel la pena de 4 aiios de prisidn menor y multa de 150.000 
pesetas, accesorias legales e indemnizacion de una peseta al pcrjudicado "Cooperativa 
T . " y costas. 

RESULTANDO: Que ]a Defensa del procesado, en igual tramite impetro la libre ab-
solucion del mismo por no ser los hectios delictivos, 

CONSIDERANDO: Que ante la clara garantia constitucional que representa el 
articulo 1 8 ! del texlo Fundamental de 31 de octubre de 1978, en orden "al honor, a la in-
timidad prsonal y familiar y a la propia imagen", el articulo 20-1-A del mismo texto reco-
noce y prolege el derecho a "expresar y difundir hbremente los pensamientos, ideas y opi-
niones, mediante la palabra, escrito o cualquier medio de reproduccidn", libertad que en-
cuentra su limite precisamenie, entre otros, en el derecho al honor y a !a propia imagen 
(ordinal 4 del propio articuio) y su correctivo punitivo en los delitos que preve el libro 1!, 
Titulo X, del codigo penal, castigando lanto la atribucion de dcfectos o vicios que me-
nosprecien o desacrediten a una persona, como la mendaz imputacibn de unos hechos que, 
dc ser ciertos, constituirian deliio piiblico. Ahora bien, tales delitos, como expresioncs de 
unas liberiades colisionante.s, lienen un fondo esencial y basicamemc culpabilistico, de-
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biendo exigirse un "plus" de mtencionalidad y asi !o ha visto nuesiro Tribuna! Supremo, 
en sentencia de!8 de febrero de 1981, cuando requiere "la presencia de los elementos 
animicos relacionados con Ia conciencia y voluntad del acto que se realiza y su falsedad y 
ademas !a concurrencia de un animo tendencia! de conteriido difamatorio" y de ahi que, 
como dclito circunstancial, sea forzoso tener en cuenta "!a personalidad del sujeto activo 
y caracteres del pasivo", "las reiaciones o vinculaciones entre los mismos" y "!a repuisa 
dc! enie socia! en cuyo entorno se reaiiza la actividad del aiaque a! bien dei honor", 

CONSIDERANDO: Que, a ia luz de !o anterior, !a cualidad del acusado en su ac-
tuacion c o m o miembro de un comite de empresa y encargado de seguridad e higiene, las 
circunslancias anleriores de quejas constantcs por parte de trabajadores y empieados res-
pecto a la mala calidad de los alimentos que se servian en el Restauranle, los informes me-
dicos emitidos en ordcn a una faisa de higiene y nianipuiacion inadecuada de tales alimen-
tos, ausencia de timpieza general y existencia de basuras cerca de las comidas, son razoncs 
lodas que condicionan, eliminandclo, e! animo tendenciai difamatorio y !o situan en su 
verdadero contexto de! afan de denunciar publicamcnte, desde posturas oficiaies o 
cuasioficiaics, un estado de cosas que se reputa inaccptable, a fin de que, por quien corres-
ponda, se [ome conciencia de los remedios que sean necesarios, aunque; tal denuncia 
pfjbiica, implique, en principio, una dejacion voluntaria de la via jurisdicciona! adecuada. 

C O N S I D E R A N D O : Que, por !o expuesto, procede apreciar !a inexistencia del delito 
de caiumnia imputado, con ia consiguiente absohicion dei acusado y declaracion de oficio 
de )as costas. 

VISTAS !as disposiciones legalcs citadas: los articuios I-3-i2-!4-27-30-33-47-49-!01-
102-103-104-109 y demas de general apiicacion del Codigo Penat: los 14 regla 3 a . - 142-239-
240-272-741-742 de !a Ley de Enjuiciamiento Criminai. 

FALLAMOS: Que debemos absoiver y absoivemos al procesado F, M. C , de! deliio 
de calumnias imputado, ordenando el levantamiento de cuantas medidas se hubieren 
adoptado contra su persona o bienes declarando de oficio ias costas causadas. 

Asi por esta nuestra sentencia de !a que se llevara testimonio al rollo de Saia definih-
vamentc juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

53 

53. ESTAFA. Aiisencta de conducta tipica. No queda probada la 
connivencia emre ios procesados. Sentencia de 11 de Febrero de 1982. 

R E S U L T A N D O probado y asi sedeclara: que el procesado B. G. T. ejecutoriamente 
condenado el 27-5-68 por un delito de imprudencia simple a !a pena de un mes y un dia de 
arresto mayor, el dia 23 de febrero de 1978 mediante escritura pubiica otorgada ante e! 
Notario dc F. Don J. L. A. de !a Madrid, adquirio una parcela de terreno de 850 metros y 
edificacion existente en la misma de la Urbanizacion T. M. del termino municipa! de A. , 
siendo vendedor otro procesado R. T. no juzgado en este acto, que obraba en nombre y 
como representante de E. B. y csposa dcl que tenia poder bastante para enajenar desde el 
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dia 15 de octubre de 1975, y aseguro n o le habia sido revocado, El precio convenido para 
la compra-venta fue el de quince millones de pesetas que fue abonado parte mediante do-
cumento privado y el resto hasta mas de diez millones de pesetas en la notaria, consc-
guidos siete de ellos por el procesado de P, B. M.; realizada la operacibn antcdicha el pro-
cesado rebelde se ausentd de la isla y remitib una cana a E B en la que le comunicaba la 
venta por el precio de quince millones y que cn su dia lc rendiria cuentas del precio. A las 
pocas fechas E, B, denuncio mediante carta a la guardia civil de P. del dia 16 dc marzo de 
1978 que a su apoderado le habia "estafado" la suma de quincc millones de pesetas. 

RESULTANDO: Que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificb los 
hechos objeto de esta causa como no constitutivos de delito para el procesado en e.sta 
causa juzgado en el dia de hoy B. G. T. para el que solicito la libre absolucibn 

RESULTANTO: Que la acusacion particular con su propia version de los hechos, en 
sus conclusiones definitivas calificd los hechos objetos de esta causa, como constitutivos 
de un delito de estafa de los articulos 529-1 0 en relacibn con el articulo 528-1 del Cbdigo 
Penal; del que conceptud autor al procesado B. G. T. con ia concu r renc ia de la circunstan-
cia modificativa de multirreincidencia por lo que sohcitb contra aquel la pena de doce 
anos y un dia de presidio mayor, accesorias del articulo correspondiente e indemnizacion 
de 15.000.000 de peselas al perjudicado E. B. y esposa y costas. 

RESULTANDO: Que la defensa del procesado, en igual tramite solicitd la libre abso-
lucion del procesado. 

CONSIDERANDO: Que los hechos que se declaran probados no iniegran un delito 
de eslafa de los articulos 529-1° en relacidn con el articulo 528-1° ambos del codigo penal, 
porque la ausencia del procesado rebelde, no permite estimar acreditados, o sea como re-
alidad, mas que la descrita, o sea queel procesado B. G., los primeros meses de 1978, cual-
quiera Tuera su situacidn econbmica tenia dcterminado credito y obtuvo una cantidad im-
portante para el pago del precio de la compra del inmueble y este extremo incontrover-
tible, que la propia acusacidn no ha podido dcsconocer, hace que sea razonable dudar que 
dejara de abonar la totalidad del precio que afirma que fue el estipulado y ante la falta de 
pruebas decisivas, siempre necesarias en materia penal que acredilen la confabulacidn 
entre el procesado rebelde y el ahora ju/gado en perjuicio del acusador procede sin mas 
declarar la libre absolucibn de B. G. 

CONSIDERANDO: Que los no responsables criminalmente de delito, n o lo son civil-
mente y procede declararlas de oficio. 

VISTAS las disposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-101-
102-103-104-109ydemas degenerai aplicacion del Cddigo Penal: los 14regla 3' 1 . - 142-239-
240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos al procesado B, G. T. del delito 
de estafa que vcnia acusado con declaracidn de oficio de las costas causadas, 

Asi por esla nuestra sentencia de la que se Ilevara1 testimonio al roilo de Sala definiti-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 



114 

295 

114. ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. El concepto de casa 
habitada no se da cuando al procesado le consta la ausencia de sus mo-
radores. Sentencia de 9 de Marzo de 1982. 

RESULTANDO probado y asi se declara ex.presamente que R. M. R, y M. C. S., 
ambos mayores de edad y sin antecedemes penales, en la noche del catoree de agosto de 
1981, sin quc conste se hallaban afectados por tntoxicacidn etilica, puestos de acuerdo y 
Iras habcr comprobado que los moradores de la vivicnda sita en la calle C. n° 14-1° de M. 
sc haliaban ausentes, penetraron en el ptso previo forzar el M. la puerta deentrada con un 
desiornilladot causando desperfeclos valorados en mil pesetas y de su interior se apodera-
ron de objetos de plata y joyas por valor de 313.100 pesetas, que metieron en una bolsa 
quc poriaba el C. S. y escondieron despues en casa del primer procesado, siendo al fin re-
cuperado en su lotalidad y enlregados a su proptetaria —y ocupante del inmueble— J. G. 
G. 

RESULTANDO: Que el Minisierio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificd los 
hechos objeios de esta causa, como constitutivos de un delito de robo de los anicuios 500, 
504-2", 505-3" y 506-2" todos del Cddigo Pcnal; dcl que conceplud aulores a los dos pro-
cesados, sin la concurrencia de ctrcunstancias, por lo que solicilo contra aquellos la pena 
de 10 ahos y un dia de presidio mayor para cada uiio, accesorias legales e indemnizacion 
de mil pesctas a la perjudicada J. G. G. y costas. 

RESULTANDO: Que la Dcfensa de R. M., en igual tramite, concordd los hechos y 
aprecio la concurrencia de las circunsiancias atenuanres 2 a y 8 J del arliculo 9" del codigo, 
soticiiando la imposicion de una pena de seis meses y un dia de presidio menor e indemni-
zacion de 500 pesetas a J. G. G. 

RESULTANDO: Quc ta Dcfensa de M. C , en el mismo tramitc, considero la condi-
cidn dc este como complice del robo acaecido, concurriendo la alenuante 2 a del aniculo 9" 
y soliciiando una pena de seis meses y un dia de presidio menor. 

CONSIDERANDO: Que los hechos que se dcclaran probados integran un delito de 
robo con fuerza cn las cosas, en cuantia dc 313.100 peselas, lipificado y punido a travcs de 
los antculos 500, 504-2° y 505-3" del cddigo penal, al constar adverado plenamente un 
apoderamiento, mcdiante violencia material cjercida sobre la pueria dc acceso, de bienes 
muebles de ajena pertenencia justipreciados en aquel montante y pcrpelrado con evidente 
y no negado animo de aduehamiento, con lo que concurren todos ios resquisitos del tipo 
legal; sin embargo, es descartable la agravacion especitica, rccogida en el parrafo 2" del 
articulo 506 y apreciada por la acusacion piiblica, toda vez que, como ha quedado demos-
trado, los autores de la sustraccion conocian perfectamente que la casa se hallabaen aque-
llos momentos deshabitada por encontrarse su moradora de viaje, lo que desnaturaliza 
la "ratio essendi" agravatoria que, segim unanime doctrina y jurisprudencia (senlencia 22 
de fcbrero de 1972, 17 dc diciembrc dc 1973, 8 de febrero de 1975), vate como considera-
cidn al riesgo posible para las personas que habitaban el local, determinando en el cul-
pable una mas decidida voluntad de afrontarlo con todas sus consecuencias, condiciones 
quc, como se ha visto, no se dan en el caso deautos , donde resultaria ildgico agravar la pe-
nalidad por casa habitada a quien espera que se deshabtte para penetrar cn ella. 

CONSIDERANDO: Que ambos procesados son responsables en conccpio de autor 
del delito antedicho, al quedar evidenciado el "pactum scaeleris" (sentencias 16 enero, 4 y 
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5 de Tebrero de 1980 y 26 de febrero de 1981), una comtin participacion y un posterioi co-
aprovechamiento, sin que, en modo alguno, qucpa calificar de complice a M, C. S., cual 
pretende su defensa, pues acudir al lugar, acceder al piso, colocar los efectos en ia bolsa 
que portaba y transportarlos al domicilio del olro procesado son actos tipicos y esenciales 
en la realizacion delictiva (sentencias 23 y 24 de abril de 1980, 3 de febrero de 1981). 

CONSIDERANDO: Que no son de apreciar circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal, pues estas deben quedar tan probadas como el hecho mismo (sen-
lencias 11 y 25 de febrero de 1980) y es lo cierto que la pretendida embriaguez de los en-
causados, que justificaria de darsc la aplicacion del articulo 9° 2", ha quedado huerfana 
de toda adveracion y surje simplemenie de la maniTestacion de aquellos en juicio oral, des-
conocicndose, consiguienterncnte, clcmentos tan importantes como sus causas intcnsidad 
e influencia, en contra de una dinamica delictiva que no la hace presumible desde luego; 
como tambien es denegable la aplicacion del parrafo 8° del articulo 9" en orden a un pre-
tendido arrebato de los sujetos aclivos, arrebato que, en cuatquier caso, dependeria de un 
estimulo exterior grave, ilicito y capaz (sentencias 17 de enero, 4 de febrero, 7 y 31 de mar-
2 0 de 1980) y no se alcanza a determinar cual pudo ser el motivo que "naturalmente" im-
pulsara a la comision dcl delito de robo imputado. 

CONSIDERANDO: Que los responsables criminalmente de todo delito, lo son tam-
bien civilmenle vinicndo ademas obligado al pago de costas por ministerio de la Ley. 

VISTAS las disposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-61 
regla 4 \ - 101-102-103-104-109 y demas de general aplicacion del Codigo Penal: los 14 
regla 3 a , - 142-239-240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a los procesados R. M. R. y M. 
C. S., en concepto dc autores responsables de un delito de robo con Tuerza en las cosas, 
por cuantia de trescientas trece mil cien pesetas, sin la concurrencia de cincunstancias mo-
dificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, para cada uno, de seis aftos y un dia 
de presidio mayor, con la accesoria legal de inhabilitacion absoluta durante el tiempo de la 
condena; a que por via de indemnizacion de perjuicios abonen solidariamente a la ofendi-
da J. G. O. la suma de mil pesetas y al pago por mitad de coslas. 

Les abonamos para el cumplimiento de la condena la totalidad del tiempo de prtva-
cion de libertad sufrida por razon de esla causa. Reclamese del Instructor las correspon-
dientes piezas de responsabilidad civil y hagasc cntrega definitiva de los efectos rccupera-
dos. 

Asi por esta nuestra sentencia de la que se llevara testimonio al rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y rirmamos. 

Nota: Notificada la sentencia, se interpuso conlra ella recurso de casacion. 
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122. ESTAFA. Diferencias con el delito de cheque en descubierto. 
Agravante de reincidencia. Senlencia de 12 de Marzo de 1982 (2 a ) . 

RESULTANDO probado y asi se dcckira que el proccsado A. R. R,, mayor deedad, 
ejecutoriamente condenado en senicncia dc 27 de julio de 1979, dictada por el Juzgado de 
Inca por deiito de cheque en dcscubicno a la pena de 20.000 plas, de multa, y en sentencia 
de 17 de diciembre de 1979, dictada por el Juzgado de Instruccion n° 3 de Palma, por 
identico dclito, a la pena de 10.000 plas. de multa, el dia 9 de junio de 1980, entro en rela-
ciones comerciales con cl represemante cn esta ciudad de la entidad "S.A. C " , y fingien-
do una solvencia economica dc la que carecia consiguio que el dia 13 dcl mismo mes y ano, 
la mencionada entidad lc suminislrara diversos productos que fabricaba, consistentes cn 
jaboncs y detergentes, por un valor y precio total de 224.658 ptas., cantidad a pagar por el 
procesado cn efectivo y al contado, a pesar de cuyo pacto, cl procesado entrego el mismo 
dia trece, a los rcpanidores de la entidad vcndedora, un chequc por esa cantidad y fecha 
de vencimicnto o cobro, 14 de junio de 1980 que en ese dia no pudo ser hecho efectivo por 
carecer dc fondos el procesado. El dia 16 siguiente, el representante de la entidad sumi-
nistradora, sc entrevisto, con el procesado quien le prometio el pronto pago, advirtiendo 
cl mencionado represenlante la existencia de la mercancia servida en las dependencias co-
merciales dcl procesado; prosiguio dichas gestiones el siguiente dia 17, advirtiendo que las 
mercancias habian desaparecido, no habiendo sido rccuperadas ni pagado por el procesa-
do el precio de las mismas. 

RESULTANDO: Que ei Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas califico los 
hechos objelo de esta causa, como constitutivos de un delito de estafa de los artos. 529-1° 
y 528-2" del Codigo Penal; del que conceptuo autor al procesado A. R, F., con la con-
currencia de la agravantc de reincidencia simple del n" 15 del art°. 10 del Cddigo Penal 
por lo que solicito contra aquel la pena de 4 anos, 2 meses y 1 dia de presidio menor acce-
sorias del art". 47 e indemnizacion de 224.658 pesefas al perjudicado "S.A. C . " y costas. 

RESULTANDO: Que la defcnsa en igual tramite estimando que los hechos no consti-
tuyen delito, o en todo caso un delito de cheque en descubierto, solicito !a libre absolucion 
del acusado o bien una condena a 150 ptas. de multa, 

C O N S I D E R A N D O : Que los hechos que se declaran probados integran un delito de 
esiafa previsto y penado en los artos. 529-1° y 528-2° del Codigo Penal y cuantia de 
224.658 ptas. tcniendo dicho tipo delictivo entidad independiente del delito de cheque en 
descubierto, pues e! Tribunal Supremo en sentencia de 11 de febrero de 1976, entre otras, 
esiablece esta posibilidad, cuando el ofendido realiza una prestacion o desplazamiento 
patrimonial, libremente, pero con el consentimiento o voluntad viciados por la injustifica-
da confianza inspirada por la correlativa dacion del cheque por parte del agente, que en d 
supuesto enjuiciado, la entidad ofendida entrego las mercancias sobrc la base de cobrarlas 
en efectivo y al contado, siendo enganado por el procesado que le entrego despues de apa-
rentar una solvencia de la que carccia, un chcque que no fue abonado por falta de fondos, 
vendiendo posleriormente las mercancias y aprovechandose dc su imporle. 

CONSIDERANDO: Que es responsable criminalmente en concepto de autor el pro-
cesado A. R. F. por haber tomado parte voluntaria y directa en su ejecucion, 

CONSIDF.RANDO: Quc es de apreciar ta concurrencia de la circunstancia modifica-
liva dc la responsabilidad criminal, agravante de reincidencia simple prevista en cl n" 15 
del art'1. 10 del Codigo Penal. 
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CONSIDERANDO: Que los responsabies criminaimenie de todo deiito io son tam-
bien civilmente virtiendo ademas obiigado a! pago de las costas por mimsterio de la ley. 

VESTAS las disposiciones iegales citadas: losarticuios 1, 3, 12, 14, 27, 30, 33, 47, 49, 
61 , 101, 102, 103, i04, 109 y demas degenera! aplicacidn del Cddigo Penal, los !4 regta 3 a 

142, 239, 240, 272, 741, 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminai. 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a! procesado A. R.F., en con-
cepto de autor responsable de un deiito ya definido de estafa por cuantia de 224.658 ptas, 
con !a concurrencia de la circunstancia modificativa agravante de reincidencia simple, a !a 
pena de cuatro anos; dos meses y un dia de presidio menor, a !as accesorias de suspensibn 
de todo cargo publico, profesion, oficio y derecho de sufragio durante la condena, a que 
por via de indemnizacidn de perjuicios abone a la ofendida entidad " S . A. C . " la suma de 
224.658 ptas. y al pago de costas. Le abonamos para e! cumpiimiento de !a condena !a to-
taiidad de! tiempo de privacibn de libertad sufrida por razbn de esta causa. En cuanto a !a 
solvencia de! procesado se estara a lo que resulte de !a pieza de responsabilidad civii, que 
sera terminada por e! instructor con arreglo a derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia de la que se ilevara testimonio al Rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, !a pronunciamos, mandamos y firmamos. 

157. A B A N D O N O D E F A M I L I A . Ausencia de conducta tipica. 
Falta de pruebas sobre ia posibilidad por parte del denunciado de 
cumplir con los deberes conyugales. Sentencia de 31 de Marzode 1982. 

RESULTANDO probado y asi se deciara: que e! procesado F, M. R. contrajo matri-
monio e! dia 30dediciembre de !978con A. C, R, fijando su domicil ioen la ciudad de Ibi-
za y a mediados del mes de marzo de 1979 la esposa en estado de gravidez se ausentb de! 
hogar conyuga! llevandose las ropasde! ajuar y se fue a vivir con su madre, e! mes deagos-
to el procesado marcho a Ceuta para prestar e! servicio militar y !a mujer dio a iuz e! dia 
19-1 l - !979a un vardn quc se le pusoei nombre de M. A. y desdeentonces ninguno de eilos 
se preocupb respecto a las respectivas necesidades, sin que !a denunciante hiciera indaga-
ciones o reclamaciones a! procesado saivo la denuncia. E! procesado carece de instruccidn 
y no consta haya tenido trabajo despues de haber prestado e! servicio miiitar. 

RESULTANDO: Quee! Ministerio Fisca! con osra version en susconclusiones defini-
tivas caiificd los hechos objetos de esta causa, como constitutivos de un delito de abando-
no de familia de! art° 487 de! Cddigo Penal; del que conccptud autor a! procesado F. M. 
R. sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad criminai por 
io que solicitb contra aquel !a pena de cuatro meses y un dia de arresto mayor y muita de 
25.000 pesetas con arresto sustitutorio de 25 dias caso de impago accesorias de! art°. 
correspondiente y costas. 

RESULTANDO: Quc la dcfensa del procesado en igual tramitesolicito !a libre abso-
lucion de su patrocinado. 
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CONSIDERANDO: Que los hechos que sc declarau probados no imegrari un delito 
de abandono de familia del A n . 487 del Codigo penal, figura delictiva, establecida para 
protegcr las finalidades basicas dc la institucion y que supone dejar de cumplir, pudiendo 
hacerlo, las obligaciones que de ser miembro se desprcnden; en el presente caso, el aban-
dono dcl hogar a los pocos meses de contraido ei mairimonio, segun quedo demostrado en 
el acio del juicio oral, fue la esposa la que se ausento llevandose el ajuar mas personal y a 
los cinco mcses dc ello se marcho el marido para cumplir el servicio militar estimar aban-
dono de este ultimo equivaldria ser cl conyuge denunctado siempre el responsable de la 
infraccion, lo que es inaceplable; por otra parte el preccpto supone incumplimiento de 
prestaciones cuando cllo sea posible y no hay datos que el piocesado en ningiin momento, 
contraido el malrimonio haya podido ayudar a la esposa y al hijo, sin que pueda apreciar-
se maliciosidad en su comportamiento una vez prestado el servicio militar dadas las cir-
cunsiancias expuestas marchar aquella a los pocos meses de convivencia, razones que ha-
cen inaplicablc el precepto citado y que obligar a la absolucion del acusado. 

CONSIDERANDO: Que los responsables rriminalmente de todo delito, lo son tam-
bien civilmente viniendo ademas obligado al pago de las costas por ministeno de la ley. 

VISTAS las disposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-101-
102-103-104-109 y demas degeneral aplicacion del Codigo Penal: los 14regla 3 a . - 142-239-
240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos al procesado F. M. R. con decla-
racion de oficio de tas costas causadas. 

Asi por esta nuestra sentencia dc la que se llevara testimonio al rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

167. APROPIACION INDEBIDA. E x i s t e n c i a d e " a n i m u s r e m s ib i 

b a b e n d i " . D e l i t o c o n t i n u a d o . C o n c u r r e n c i a d e la c i r c u n s t a n c i a a t e -

n u a n t e d e a r r e p e n t i m i e n t o e s p o n t a n e o . Sentencia de 2 de Abril de 

RESULTANDO probado y asi se declara expresamente que el procesado F. J. S M , 
mayor de edad, sin antecedentes pcnales, irabajaba como empleado en la cmpresa V., 
S.A. sita en el edificio B. de Palma, en la calle de las A. n° 5, lllelas (Calvia) de la que es 
director P. J. M. N. y en lal calidad de cmpleado le fueron entregados al procesado con 
fechas 11 y 21 del mes de sepiiembre de 1981, las cantidades de 175.725 y 752.679 pesetas 
respectivamente, la primera por el contable de la empresa y la scgunda por el recepcionista 
de la misma para que las ingresara en sendas entidades bancarias, sui que eumplicra el en-
cargo conferido, pues, con animo de beneficiarse, y faltando a la confianza en el deposita-
da, se quedo con dichas cantidades, que gasto y perdio en juegos de azar en un bar del 
barrio de la Soledad, dc Palma y en el Casino Sporlin Club de Mallorca; posteriormenie. 
con fecha 29 del mismo mes, le fueron entregadas 923.700 peseias en divisas para que las 

1982. 



300 

cambiara por cuenta de !a empresa en una emidad bancaria, haciendoio en el Banco Zara-
gozano de Palma, y con e! mismo movi! que en los casos anteriores, quebrantando iguai-
mente !a confianza depositada, se quedo con dicha cantidad en beneficio propio, que gas-
to en ei juego, viajes a Valencia y Barceiona y otras aienciones particulares, sin que se ha-
ya recuperado parte alguna de las cantidades expresadas. E! procesado, sintiendo hondo 
pesar y a estimuios propios de arrepentimiento, se presemo a !a Guardia Civii, donde con-
fesd los hechos antes de conocer ia iniciacion de! proceso pena!. 

RESULTANDO: Qtte e! Ministerio Fiscal, en sus conciusiones definitivas caiificd !os 
hechos objetos de esta causa, como constitutivos de un deiito continuado de apropiacion 
indebida, previsto y penado en los articulos 535 y 528-1° de! Codigo Penai de! que concep-
lud autor a! procesado F. J. S, M. sin la concurrenciadecircunsiancias modificativas de la 
responsabilidad criminai, por !o que solicito contra aquel !a pena de ocho aiios de presidio 
mayor accesorias del articulo correspondientes e indemnizacion de !,852.104.- pesetas a la 
enlidad perjudicada V., S.A. y costas. 

RESULTANDO: Que la defensa, en igual tiamite, sosluvo que concurren en los 
hechos dos circunstancias modificativas de Ia responsabilidad criminal: atenuante 9 de! 
ariiculo 9 del Codigo Penal de arrenpentimiento espontaneo y !a 8 de! mismo articulo, de 
arrebato u obcecacion, solicitando para su patrocinado la pena de dosanoscuatro meses y 
un dia de presidio menor, 

CONSIDERANDO: Quc los hechos que se declaran probados imegran un deiito con-
tinuado de apropiacion indebida de los articulos 535, 528-1° y 69 de! Codigo Penal, en 
cuamia de 1.852.104 pesetas, toda vez que, con unidad de ideacidn delictiva pluralidad de 
actos y homegeneidad de medios, el procesado recibid dinero con obligacion deemregarlo 
o devolverto, haciendolo suyo e incorporandolo con intencidn definitiva y animo de iucro 
a su propio patrimonio, causando perjuicio a otro, conducia que a! exceder la defrauda-
cion de 600.000 pesetas cs castigada con presidio mayor a tenor del referido artieuto 528 
de! Codigo Punitivo. 

CONSIDERANDO: Que es de apreciar !a circunsiancia modificativa atenuante de 
arrepemimiemo esponlaneo, 9° dei articulo 9 de! Codigo Penal, ya que ha sido probado 
que el procesado, movido por eslimulos propios y experimentando hondo pesar y profun-
do arrenpentimiento, se presentd a la Guardia Civi! confesando su dcliio antes de conocer 
la iniciacidn del proceso penal; en cambio no es de apreciar !a atenuante de arrebato u ob-
cecacion 8 a de! mismo articuio, pues la constante y reiterada jurisprudencia tiene fijadas, 
las normas deiermmadas y precisas para su apiicacidn exigiendo queel estimuio generador 
del arrebato u obcecacion sea poderoso e inmediaio, con tan stibita viveza que perturbe 
momemaneameme !a inieligcncia y sobreexciie la votunlad del que la sufra, atendiendo 
lanto a las circunstancias objeiivas dcl hccho en si, como a las subjetivas del autor de! deli-
IO cn et momento de su ejecucidn y quc e! impulso no nazca del hecho o acto alguno 
contrario a ta moral, requisitos clarameme ausemes en el caso enjuiciado. 

CONSIDERANDO: lo previsio en e! parrafo 2° de! articulo 2° de! Codigo Pena! res-
pecto a !a procedencia de acudir a! Gobierno cuando con ia aplicacidn de !os preceptos le-
gales pertinentes la pena a imponer resuiie notablememe excesiva, aiendidos e! grado de 
maiicia, el arrenpentimiemo, la carencia de antecedemes y !a edad de! procesado, parecer 
oportuno haccr uso de ta! posibilidad en reiacion con e! caso de autos y proponer a! Go-
bierno !a conmutacion de aquclla pena por otra, cuya extensidn y grado se diran ta! y co-
mo dispone !a Rea! Orden de 14 de abril de !866. 

CONSIDERANDO: Que los responsables criminaimente dc todo delito, lo son tam-
bien civitmeme viniendo ademas obhgado al pago de !as costas por ministerio de !a Ley. 

ViSTAS !as disposiciones iegales citadas: !os articulos !-3-!2-14-27-30-33-47-49-61-
!01-!02-103-I04-109 y demas de general apiicacidn dei Codigo Penal: ios 14 regla 3 a . - 142-
239-240-272-741-742 de !a Ley de Enjuiciamiento Criminai. 

FALLAMOS: Que dcbemos condenar y condenamos a! procesado F. J. S. M. en con-
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cepto de autor responsable de un delito continuado de apropiacion indebida, en cuantia de 
un milldn ochocientas cincuenta y dos mil ciento cuatro pesetas, con la concurrcncia de la 
circunstancia modificativa atenuante de arrepentimiento espomaneo, a la pena de seis 
ahos y un dia de presidio mayor a las accesorias de suspension de todo cargo publico, pro-
fesion, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena a que por via dc in-
demnizacion de perjuicios abone al ofendido ia entidad V., 5 A. la suma de un millon 
ochocientas cincuenta y dos mil ciento cualro pesetas y al pago de costas. Le abonamos 
para el cumplimiento de la condena la totalidad del tiempo de privacion de liberiad sufrida 
por razdn de esta causa. Aprobamos por sus propios fundamentos el auto consultado en 
que el Juez Instructor declaro insoivente a dicho encartado con la cualidad de sin perjuicio 
que contiene. Una vez firme esta resolucion, dese cucnta para clcvar propuesta al Gobier-
no su solicitud de que la pena privaliva de libcnad impucsta a F. J. S. M. le sea conmutada 
por la de tres aflos de pre.sidio menor, con las accesorias, indcnmizacion y costas corres-
pondientes, 

Asi por esta nucstra sentcncia, de la que se Ilevara lestimonio al rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

RECKPTACIOIN. Desconocimicnto de la procedencia ilicita; precio 
normal de compra, Senlencia de 3 de abril de 1982. 

RESUI.TANDO probado y asi se declara; que el procesado A. C. S., de profesion 
joyero, propietario del establecimiento dedicado a la compraventa deobjetos deoro y pla-
ta usados, siio en la calle N. 3 piso 1° de esta ciudad, y de la que estS encargado en su 
ausencia, como empleado el otro procesado A. F. M., con las instruccionesconcretas refe-
rente.; al precio que puede pagar por los objetos que le ofrezcan en venta, y que los asien-
tos en el libro registro de operaciones obligatorio para estos negocios solo el dueno puede 
anotarlos en su ausencia y conforme, a estas normas, encontrandose solo el encargado un 
dia de mediados de mayo de 1981 una extranjera, tambien procesada no juzgada en este 
acto por su rebeldia, previa identificacion mcdiante pasaporte, despues de manifestar una 
situacion de apuro economico surgida por enfermedad de su madre, ofrecid en venta unas 
alhajas de diversa calidad, que conforme a la tasaci6n le fueron abonadas al precio 
corriente en esta clase de Iransaciones y lomando nota respecto a las sehas del pasaporte, a 
los pocos dias registr6 la operacion con otras alhajas y despues una tercera vez, compor-
tandos sicmpre con toda naturalidad, habiendo recibido en conjunto 118.000 pts., si-
quiera el dueho al sentar en un solo asiento en el libro oficial las dos primeras operaciones 
consiguio la cantidad de 38.000 pts. la venta terccra no se practico asiento en el libro por 
encontrarse el dueflo en Valencia y las joyas objeto de csta operacion fueron recuperadas. 
Las joyas que fueron objeto de venta por la procesada ausente las habia tomado del domi-
cilio de L. C. y al no haber podido ser recuperadas totalmente su valor prudencial se fija 
en 750,000 y las que pudieron ser habidas en poder de los hoy juzgados su valor se cifra en 
450.000 pts. Eslas han sido entrcgadas en deposito provisional a L. C. El procesado A. F. 
M. esta ejecutoriamente condenado por sentencia de 22-10-1968 por delito de la Ley Penal 
de! automovil a 5,000 pis. de muha y dos meses de privacidn del carnet. 

RESULTANDO: Que el Minislcrio Fiscai con otra version cn sus conclusiones defini-
livas califico los hcchos objelos de esta causa, como conslitutivos dc un delito de recepla-
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cibn del art. 546 bis z) parrafos 1° y 3° en veiacidn con et ari. 546 bis a) del Cbdigo Penat; 
del que conceptud autor a los procesados A. C. S. y A. F. M, sin la concurrencia de cir-
cunstancias modificativas de su responsabilidad criminal por lo quc solicitd contra 
aqucllos las penas de seis anos y un dia de presidio mayor multa de 50.000 pls. con arrcsto 
sustitutorio de 50 dias caso de impago accesorias del art" correspondicnte e indemnizacion 
de las cantidades que resuiten a la perjudicada L. C. y costas. 

RESUl .TANDO: Que la defcnsa de los procesados en igual iramite y segLin su piopia 
argumenlacidn nego el caracter deliclivo a la conducta de sus palt ocinados y consccucnie-
mente solicitd su libre absolucion. 

CONSIDERANDO: Que los hechos que se declaran probados no integran un dclito 
de receptacidn del art. 546bis a) en relacidn con el bis b) de! mismo precepto del codigo pe-
nal por la profesidn de los nrocesados, por cuanto cl cmpleado det establecimiento, en el 
momento de la adquisicidn no conr.is dato, de los que pudiera resultar sospechosa la con-
ducia de la procesada rebelde que previa identificacion concordante con la realidad y con 
una version plenamente admisible de la motivacidn de desprendersc de los objetos, al pa-
rccer sustraidos pago por ellos en cada ocasidn tin precio normal cn el mercado para esta 
clase de transacciones, extraordinariamente diferente del de compra en liendas corrienies 
del ramo dejoyeriay fueobjetode! asiento en el libro corriente las primeras ventas y no 1a 
tercera por causas de fuerza mayor, sicndo ocupados las alhaja.s linicas que permitcn co-
nocer su valor, ya que !as primeras se lcs dio el deslino usual de ser objeto de separacion 
del oro fino de otras sustancias, sin que sea aceptable el valor atribuido por el perito suma-
rial que acepta la de! pcrjudicado, quicn sehala el de compra, diferente del de objeto usa-
do, por lo que procede fijar un valor prudencial del que no resulta tampoco el conocimicn-
to quc para la lipificacion de e.ste delilo como constitutivo de !a infraccidn que vienen acu-
sados ambos procesados por lo que falta la csencia de la receptacidn cn el momenio inicial 
de la compra procede la libre absolucidn de ambos procesados, 

CONSIDERANDO: Que los responsables criminalmente de todo dclito, lo son lam-
bicn civilmenle viniendo ademas obligado al pago de las costas por ministerio de la Ley. 

VISTAS las di-sposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-101-
102-103-104-109 y demas de general aplicacidn del Cddigo Penal: los 14 regla 3 S , - 142-239-
240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos a los procesados A. C. S. y A. F. 
M del delito que venian acusados con declaracidn de oficio de las costas causadas. 

Asi por esta nucsira sentencia de la quese llevara testimonio al rollo de Sata definili-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

171. E S T A F A . F A L S I F I C A C I O N D E D O C U M E N T O M E R C A N -
T I L . U S O D E N O M B R E S U P U E S T O , Apreciacion de la circunstancia 
atenuante de enajenacion mental incompleta. Sentencia de 3 de Abril de 
1982 

RESULTANDO probado y asi se declara expresa y terminantemente que M. A. M. 
C , mayor de edad. condcnado el 8 de noviembre de 1980 por un delito de imprudencia te-
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meraria, individuo de personalidad psicopatica, agravada, en ias fechas de autos, por un 
esiado depresivo-anguslioso debido al coma y posterior muerte de un hermano muy queri-
do, lodo io cual deierminaba una sensiblc disminucion de su capacidad de raciocinio, en 
los ultimos dias del mes de noviembre de ese aho 1980 osicniaba el cargo de cmpleado de! 
B. de S., con categoria de Oficial de I a , en !a Sucursa! de C. M. seccion de tcleproceso en 
cucnias corrientes y valiendosc dc esa condicion que le pcrmitia e! conocimiento de los sal-
dos de los titulares de aquellas, nccesiiando dinero para sus usos particuiares, calco !a fir-
ma de !a subdita biitanica M. R. relienando, contra su cucnta corriente, un talon a! porta-
dor por impone de cuatrocienias cincuiua mil pesetas. A continuacion y puesto en con-
iacto con su amiga, !a tambien procesada M, del P. P. C , mayor de edad y sin antece-
dentes penales, le solicito cobrara el chequc en ventaniiia por no poder hacer e! mismo y 
dicha acusada, ignorante de las manipulaciones efectuadas, hizo efectivo e! ta!6n y entre-
go su importe a M. A. M. En la mismas fechas y con igual procedimieuto, el procesado 
relleno otros dos cheques, estos conira la cuenia de un tal A. F,, por importes de cuatro-
cientas treinta mi! y cuatrocientas setenta y cinco mi! pesetas, diciendo a su compahera 
coprocesada que una cliente de Galicia, la Sra. M. 1. G. C , le habia pedido se !e abrieran 
dos cuenias bancarias para hacer unos pagos y estaba imposibilitada de trasladarse a Pai-
ma de Mallorca y asi M. P. P. presentando, dc buena fe, un Libro de Familia de aquella 
que, encontrado por el procesado cn el Banco, le habia proporcionado, abrio una cuenta 
en la Banca March dc esta ciudad y otra en el Banco de Bilbao, ingresando cn ia primera 
cntidad ei chcque de 430.000 pesetas y cobrando lucgo su importe que entrego al acusado y 
no pudiendo hacer efcctivo el de 475.000 por estar avisado e! Banco de Bilbao. El procesa-
do ha satisfecho lodas !as camidades debidas y e! Banco de Santander renuncio a sus ac-
ciones iegates. 

RESULTANDO: Que el Ministerio Fiscai, en sus conclusioncs definitivas, califico !os 
hcchos objetos de esta causa, como consiitutivos de un deliio dc esiafa de los articulos 
528-1 0 y 529-!" un deliio de falsificacion de documenio mercantit de Ios articulos 303 y 
302 I", 2° , 3" y 4" y 5° y otro de uso publico de nombre supuesto del articulo 322, todos 
de! Codigo Penal; de! que conccptuo auiores del !° a los dos procesados, det segundo a! 
procesado M. y del lercero a M. P. P. , sin la concurrencia de circunstancias en ambo; y 
socilitando, por !a esiafa, una pena, a cada uno, de 6 ahos y un dia de presidio mayor; por 
!a falsificacion, un ano de presidio menor y 20.000 pesetas de multa, con arresto sustituto-
rio de dos meses, a M. y por e! uso iiegal de nombre 3 meses de arresiro mayor y multa de 
20.000 pesetas con igua! arresto sustitttlorio para M. dei P. P. accesorias y cosias. 

RESULTANDO: Quc !a Dcfensa de! procesado M. A. M., en igual iramite, estimo 
que los hechos eran constitutivos de un delito de estafa de los articulos 528-!" y 529-1" dcl 
codigo pcnal, concurriendo la eximiente ! a del aniculo 8" por !o que procedia la librc ab-
soiucion, alternativamente seria apMcable ta circunstancia atenuante 1 3 de! 9" cn rclacion 
a !a 1 3 del 8" con aplicacion de! articulo 66, imponiendose la pena de un mes y un dia dc 
arresto mayor. 

RESULTANDO: Que la Defcnsa de !a acusada M. P. P. en el mismo tramitc procc-
sa!, considero que era autora de un delito de uso pitblico de nombrc supucsto, aniculo 322 
del codigo penal, solicitando !a imposicion de una pena de 3 meses de anes lo mayor y 
multa dc 20.000 pesetas con arresto suslitutorio y la absolucion por !a estafa. 

CONSIDERANDO: Que los hechos que sc declaran probados integran un dclito con-
tinuado de estafa, previsto y sancionado a travcs de los articulos 528-1° y 529 I" del codi-
go penal, pues, evidentemente, con dolo homogeneo y unitario, por sujeio activo unico e 
infrigiendo igua! normativa lega! (sentencias, 17 enero y 12 fcbrero 1980, 5 y !) mar/o 
198!, todas ellas configuradoras de! delito continuado que hoy no aparece "c.t officio 
pietatis" sino como inslituto iegal, probabiemenle iniegrante de! propio codigo en una 
proxima modificacion) sc consiguio un desplazamiento pairimonia! ascendente a ocho-
cientas ochenta mil pesetas y utilizando para cllo e! tipico "engano" del fingimiento de ti-
tularidad de cuenla corriente; fingimienlo que, a su vez, por su dinamica criminosa, in-
tcgra el delito de falsificacion de documcnto mercaniil, articulos 303 y 302-1" y 2" dcl (e \ -
to punitivo, pues se imito firma y se sttpuso !a intervencion de! titular en varios chcqucs 
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bancarios, unidos legalmente, a efectos de incriminacion, en una sola actuacion e o m o la 
estafa, pero perfcctamente compatible con ella por afectar a bienes juridicos distintos 
(sentencias 11 de mayo de 1970, 28 de mayo de 1975, 18 de noviembre del mismo ano); y 
configurandose, por ultimo, un delito de uso publtco de nombre supuesto, articulo 322 del 
cuerpo legal .sancionador, al haberse utilizado notoria y reiteradamente un nombre que no 
era el propio (sentencia 16 de diciembre de 1975). 

CONSIDERANDO: Que es responsable criminalmente en concepto de autor de deli-
to de estafa solamente el procesado M. A. M., pues en ningiin momento ha logrado adve-
rarse, en forma plena la participacion consciente y dolosa de la coprocesada M, P, P. , co-
mo asi ha quedado huerfano de toda probanza el supuesto "pactum scaeiens" (sentencias 
16 enero 1980 y 26 de febrero 1981) y aun mas la utilizacion o reparto posterior del efecti-
vo obtenido; por otra parre, el procesadoM.es autor asimismo de la falsificacion y M. P. 
del uso ilegal de nombre, puesen estecaso, aun siendo ignorante de la manipulacidn de los 
cheques, era la procesada perfectamente sabedora de la ilicitud de sus actos de fingimiento 
en orden a abrir unas cuemas bancarias a nombre de tercera persoha, haciendose pasar 
por ella. 

CONSIDERANDO: Que es de apreciar en M. A. M, la circunstancia modificativa 
atenuame de enajcnacidn mental incompleta, aplicable a traves del ordinal 1° del articulo 
9° en relacidn con el tambien n° 1 del articulo 8" de! cddigo, una vez probado que dicho 
acusado, mas tener una psicopalia grave, "con tendencia a la vacuidad, megalomania y a 
la irresponsabilidad" segun el i n f o r m e medico-psiquiatrico, padecia, en el momento de 
auios, una profunda depresidn-angustiosa por causas exdgenas, lo que, unido a lo ante-
rior provocaba una notable disminucidn de sus facultades intelectivas y volitivas y, en con-
secuencia, su imputabilidad se hallaba francamente alterada; por todo lo cual resulia justo 
y equilativo degradar correlativameme, en un estado penologico, su responsabilidad (sen-
tencias 25 de enero y 12 de mayo de 1980), Na concurren circunstancias modificativas en 
la otra procesada. 

CONSIDERANDO: Que !os responsables criminalmente de todo delito, vienen ade-
mas obligados al pago de las costas por ministerio de la Ley. 

VISTAS las disposiciones legales citadas: los articulos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-61-
66-101-102-103-104-109 y demas de gcneral aplicacion del Codigo Penal: los 14 regla 3 \ -
142-239-240-272-741-742 de la Ley de Enjuiciamiemo Criminal. 

FALLAMOS: Que debemos condcnar y condenamos al procesado M. A. M. C , en 
concepto de aulor responsable de un delito de estafa por cuantia de ochocientas ochenta 
mil pesetas y de un delito de falsificactdn de documento mercantil, concurriendo la ate-
nuante dc semienajenacidn memal, a la pena de tres ahos de presidio menor, por el primer 
delito, y tres meses de arresto mayor y diez mil pesetas de multa con arresio sustitutorio de 
un dia por cada mil pesetas o fraccidn que dcje de satisfacer, por el segundo delito; asimis-
mo debemos absolver y absolvemos a M. P. P, C. del delito de estafa del quc venia acusa-
da y debemos condenar y condenamos a la misma, como aulora, sin circunstancias, de un 
delito de uso publico de nombre supuesto a las penas de tres meses de arresio mayor y mul-
ta de veime mil pesetas, con igual arresto sustitutorio; a ambos con las accesorias cle sus-
pensidn de todo cargo publico, profesidn, u oficio y derecho de sufragio por el tiempo de 
sus respectivas condenas pnvativas de libertad y a! pago de dos terceras partes de las costas 
al primero y la otra tercera la segunda. Les abonamos para el cumplimiento de !a condcna 
la totalidad dcl tiempo de privacidn de libertad sufrida por razdn de esta causa. No se 
aprueban los autos de insolvencia de los acusados y devuelvanse las respectivas piezas a fin 
de que se concluyan con arreglo a los bienes o rentas quc efectivamente tengan. 

Asi por esta nuestra sentencia dc la quc se llevara testimonio al rollo de Sala definiti-
vamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

http://procesadoM.es
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193. INTRUSISMO. Acusacion nor delito y condena por falta del 
Aniculo 572-1° de! Codigo Penal. Sentenda de 30 de Abrd de 1982. 

RESUL.TANDO probado y asi se declara: que los proecsados F. F. P. y su hijo B. P. 
F., no titulados desde el mcs de marzo dc 1973, l'ech;i cn la qne fallecib en ia ciudad dc M. 
D, M. P. I.L. dptico sransitorio con domicilio prolesional cn la calle G. F. n" 17 de dicha 
ciudad, esposo y padrc de los nonibrados proccsados, conlinuaron cn el ejcrcicio dc 
aquella actividad profesiona! duramc los siguicnics ahos 1974, 1975 y !976 y paric dc 
!977, no realizando tos trabajos mas complcjos quc rcriiitian para su ejecucion a dpticos 
ca!ificados, sino que realizaban arrcglos, cotnpoMuras y reparaciones menores, compren-
didos en !a reglamentacibn icgulada poi D. rV' 1387 dc 1961 sobtc oplicas. 

RESULTANDO: Que el Minisicrio I isc;il con difercnle versibn en sus coticlusiones 
definitivas, caltficd los hechos de csi;i cnti^n, c o m o consiitutivos de un dclito dc usnr-
pacion de profesion del articulo 321 dcl Codigo Pcnal; dcl que conceptuo auior a los pro-
cesados F. F. P. y B. P. i : . sin la concurrcncia de circunstancias modiiicaiivas de su rcs-
ponsabilidad criminai por io quc soticitd contra aqueilos la pena de seis meses y un dia dc 
prision mcnor, accesorias del articulo correspondienie y costas. 

RESULTANDO: Quc la Dcfensa de los procesados en igual iramiie soliciio ia librc 
absoiucidn de sus pairocinados. 

CONSIDER ANDO: Que los hechos que sc declaran probados no intcgran un delito 
de msirusismo descrito cn el ailiculo 32! dcl Cddigo Penal, ya que no ha quedado plena-
mcnte acrcditado que los proccsados al fallecimiento de su pfoximo pariente titular de un 
esiablccimicnio dcdicado a la vcnta y adaptacion de objetos de optica, continuaran en el 
pleno cjeicicio prolesional dc esta aciividad, sino que durante afios expcndieron y reaiiza-
ron irabajos dc poca cnlidad en relacidn a dicha profesidn, ya que !os mas importantes ha-
cian de rc-cadcios con ceniros especialisias del ramo, cl!o desdibttja su conducia c o m o 
comprendida cn cl preccpio examinado y tiene su encajc en el articuio 572-1" del Codigo 
Pcnal que snnciomi el ejercicio de aclos propios de una profesion reglamentada por dispo-
sicidn Icgal sin csiar cn posesibn de la capacitacibn oficial exigida y conforme a estc 
anictilo dcbcn scr ssncionados. 

C O N S I D E R A N D O : Que son responsabies criminaimente en concepto de autores dc 
una falla de inlrusismo F. F. P. y B . P. F., por haber tomado parte voluntaria y directa en 
su cjeciicion. 

CONSf DERANDO: Que ios responsables criminaimente de toda falta, !o son tam-
bien civilmenic viniendo ademas obiigados a! pago de las costas correspondientes por mi-
nisterio de l.i t.ey. 

VJSTAS las disposiciones iegaies citadas: los ariiculos 1-3-12-14-27-30-33-47-49-10!-
102-10.1-104-109 y ademas de genera! apiicacidn de! Cddigo Penal: los 14 regla 3 a . 142-
239-240-272-741 -742 de !a Ley de Enjuiciamiento Criminai. 

I Al ) A.YIOS: Que dcbemos absolver y absolvemos a los proccsados F. F. P. y H. P. 
!•'., dcl dcliio qtie venian acusados y les debemos condenar y condenamo.s cn concepto de 
n i iKncs dc una falta coniprendida en el articuio 572-1° a la pena de cinco mi! peseias de 
niulla con a n c s l o sustitutorio de ttn dia caso de no hacerla efecliva y al pago de coslas 
co iTcvpondic i i l c a un juicio de fallas. Le abonamos para el cumpliinicnio de la condeua la 
tolulidad dc! ticmpo dc privacion dc lihersad sufrida por ra^dn dc csta cuttsa. 
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TARJETA POSTAL 

CUADERNOS 
F A C U L T A D DE DERECHO 

C/. Miguel de los Santos Oliver, 

P A L M A DE M A L L O R C A 



Muy Srs. mi 'o$: 

Les ruego que con cargo a mi/nuestra cuenta corrien-

te/fibreta de ahorro paguen ios recibos correspondientes a 

la suscripcion de "CUADERIMOS DE LA FACULTAD 

DE DERECHO" fPalma de Mallorca). 

Les saluda atentamente, 

F i r m a , 

Nombre y Apeliidos: 

Direccion: 

f\!° cuenta/libreta: 

BOLETIN DE SUSCRIPCION A 
CUADERNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Palma de MalJorca 

Nombre Apeltidos 

D o m i c i l i a c i 6 n . . 

Calle/Piaza N ° v Piso Localidad D.P. 

Prou inc ia /Pa is A\ia desde 

entirJad bsnc&na cuEnts n^ 

ruyO M^iltii tti direcci&n de ia EnMdad 

. ~ F i r m s y Fecha 

NiJmero sue l to 5 5 0 p ts . 

Por susc r ipc io rv N u m e r o 4 0 0 p tas . 




